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-� pr,)pú!i!I0 ue fa rnuacior. l1ue \ i\ en ios de:;plazados uo1cados en Barranquilia � su area

metropolitana. ·, ale la pena traer a .::ol.acion un excdeme ensayo de Luis Perez --\:.oUirre.

den0minado ·· Oír ei canto del pueblo·-. paiticulannente cuando dice que .. es una tragedia 

neLesitar en nuestras sociedades a personas e insútucíones que sean ·· voz de !os sin voz"' 

porque no debena existir ninguna voz. ningun gemido y ningún canto que no se escuche ·' 

Luis Pérez Aguirre. En: Educación Popular. Sociedad Civil y DesarroHo. Editorial 

Aconcagua_ Chile,1986, p.p. 117- !24 

. I 

Fragmentos de la Parábola de EL PAJAR.O ALEGRJ . .\. 

,, 

Entonces_ alegria les enseñaba la misma mu.siquita que ellos hacian solo que mas linda y 

hacian �mos coros bárbaros Pues el canto de rodo� juntos. sor.aba que era una r.1ara\·illa 

. . . Ahora que los gorriones y los otros pájaros feúchos están aprendiendo a cantar juntos. 

nadie se preocupa de nosotros. Y el culpable de todo es alegría. Vamos a sacario de aquí y 

pronto ... 

. . . Comprendieron que la ale� vivida y compartida con todos. era la felicidad de cada 

uno 
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1'\ TRODLCC!O'\ 

Este es Wl trabajo Heno de esperanza. Entre los acrores del micromundo 

intelectual profesores, im:e5tigadores en el campo de las c�rlci..15 sociales de 

Colombia y de los territorios en los que interactuan. parece dorniHara la 
-· -·-- ·-- -- ---

confusión, los enigmas. las muchas incó�111itas suspendidas. en un marco de 

incertidumbres. La crisis por la que arra, iesa el país, es además de económica. 

política,_ ideológica es valorativa y en consecuencia \·iene afectando el 

entramado cultural. Este último aspecto. es el terreno en el que se desarrolla el 

ejercicio académico que ahora se puede exponer. Responde a una lógica 

relacional que involucra la educación popular y las culturas populares con la 

sociedad civil en busca de un desarroilo alremati\o. Supone que el rnodeio 

económico domina.me \ \·i�ente en la Sv(iedad (vlvmbiana. part1culam1entc 

en las regiones y localidades que la confonnan ha agudizado las 

contradicciones sociaies y conflictos, tal el caso del fenómeno del 

desplazamiento. Como es de amplio conocimiento. el hecho social -

Desplazamientos Humanos··. \·1enc siendo abordado desde' su� (3usalidade:-. 

una Jé ellas lo constltll\ e la \ i�1knci;1 \ . ' . 

esta �n su, !11Lt r\:. :::- \ \ Jr; ... h.�J:--

- . . - .. 

expresiones regionales y locales. Igualmente son conocidos los e::audios que 

vinculan el desplazamiento a las dinámicas socioeconornicas. a teorías 

relativamente superadas, corno la denominada ·· atracción urbana·· sobre 1\)s 

pobladores. del élmbito rural, entre otras. Sin embargo, se viene ad\ irtiendo un 

vacío de conocimientos en lo que tiene que ver con las dinámicas cttlturales 

íntimamente ligadas a la cotidianidad de los ·· Desplazado�·· de las áreas 

rurales del país, particulannente de quienes ho�· \iven ei drama en sectores 

periféricos de la ciudad de Barranquilla. En este: �enrie�). este cJercicio 

invesriganvo es el resultado de la pract1;:3 del 



como referente un con3unto de teonas soc1aks mu� pró.-.:1mas J la so1.2i0k)�1a. 

El marco teórico desde el que se ana}izan los resultados. es un articulado de 

enfoques sociológicos. que dan cuenta de las calamidade:S que \ iven los 

desplazados, o a la manera de Laura Restrepo ·· La tv1ultitud Errante ... Sus

formas de vida, sus ánimos. sus lances y percances en los cenrrc,s receptores, 

sus fascinantes historias, historias de carne y hueso. han s1J.J Jelinrnadas en 

este trabajo académico al ámbito cultural. Mas propiamente a la cultura 

campesina en el contexto urbano de dos asentamieruos o ·· . .\lberp1es·· de 

familias desplazadas: Loma Roja y La Cangrejera. En ambos sitios se ha 

iniciado un estudio sociocultural que ha puesto en e\ idencia una tradicion 

rural, una cosmo\isión, unas formas de relacionamiento Hombre - Naturaleza, 

experiencias en organizaciones sociales. entre otras. _.\¡ u::rnpo. se 113n 

estudiado lo que en el texto se denomman_ desen('uenrro:- culturaks o 

"·choques" entre los desplazados y los habitantes de los centros receptores 

ubicados en los sitios ya senalados. 

En este sentido los objetivos propuestos, en Jo pertinente a describir eJ cómo 

!ienen ocurrencia los procesos ck accTcamiento � df�tanc1a -:uitural c1w�

desplazado� y receptores dd hecho social, se alcanzan a· üi•se, ..... ar t011 rnt1dcz.· 

Igualmente, la preocupación compartida entre desplazados del ámbito 

campesino y el equipo de investigación. que brotó del semillero de jó\enes 

investigadores ( estudiantes) de la uruversidad Simón B0J1var. se encuentra 

traducida en todas las líneas del estudio. Tal preocupación. no es mas que la 

pérdida de su patrimonio cultural, sus saberes y oficios cotidianos. sus 

\ i.vencias, mitos, tradiciones, creencias, leyendas. Perdida. porque los 

procesos de aculturación han sido mu� fuenes, a tal punto que lo:; habitante:; 

de los receptáculos territoriales de origen campesino. se nie:::'.Wi a! pasad1..'. a su 



ancestro raizal, siendo ellos también desplazad0s. Si..)lo que cc1rrcsp'-•11Jen J ;i.., 

que en el trabajo se define como de pritpera geoeracion. 

La metodologfa desde la que se puso en marcha el eJerc1c10. presenta como 

caracter{stica básica la participación de los diferentes actores en la 

construcción del conocimiento. Un reencuentro entre el saber academice, c0n 
./ 

el saber popular. En esta dirección se dio una inserción del equipo de 

investigación del semillero de la Universidad Simón Bolívar con d scc1or 

social de desplazados por la \,iolencia de las áreas rnrales de ia Re�110n Canbe 

y otras del país. 

La confianza entre los actores se conslltu: / en la herramienta m:G 1, ali esa par3 

adelantar ei proceso de construcciÓi1 de c0n0cirniemos 

Las tfcnicas empleadas consultaron aquel ambiente generado, en cada sesión. 

Los talleres de discusión con desplazados pennitieron la apropiación dd 

problema de investigación, la obsef\ ación particip2ntc. ll•s g:rup,:s-:-: fl•CJl�s. 13� 

�ncuc::.l3S Y las hist0rias dc \, ida fuer0n 

�nforme final que aquí se di\:ulga·. 

A..lgo muy interesante de este esfuerzo consiste en que la narurn!eza Je esta 

búsqueda de conocimientos nunca tennina. Si tenninara no sen'S interesante. 

tendríamos un producto cuadrado, perfecto e inhumano. Este es un proyecto 

abierto al futuro, para ser afinado, pulido. pero nunca será perfecto 

Es bueno también anotar que e1 --Telc¡s·· o el propó�it0 d� esta 
. I lrl\ cStJ!2�1ci ... •r; 



sociedad. Justamente de la que han sido d;;;splazados por rrn]k'lncs. campi;;stVi ... •:

y pobladores urbanos. 

Por último, los resultados alcanzados, s6lo corresponden a la naturaleza de i.m

estudio de caso, por tanto no son generalizables <1! con_1unto sch:1a!

colombiano. Sin embargo·? la experiencia cobra un gran s1�ri11r'icado. el m1s::-1�·

que guardan como un secreto a voces los pobladores de Loma Roja. ese 

destacado sitio ubicado en el corazón del Suroccidente de Barranquilla, uílJ 

especie de baluarte, que recuerda la capacidad de resistencia de 1 .:,s 

campesinos costeños, simbolizados por Orlando Fals Borda en los Homb:c� 

Hicoteas. Allí es destacable también el color rojo, el rojo que lle\·a en el peci10 

el Pájaro AJegria, aquel que a manera de epígrafe inaugura este texto. El pecb.' 

rojo. rojo como la sangre. como la, ida. como el amor. 

También y para cerrar este aparte cabe destacar un segundo significado. el correspondiemc 

al territorio construido por .. La Multitud Errante .. en el corregimiento La Playa. es deci� en 

la cangrejera. espacio social de múltiples interacciones culturales y entre ellas !as de origen 

pesq\.:cro o cultura del pescador y la propiameme ..::arnpe5tn..: E�2 ..::c1 ,1'.1t..e::.: . .1 -.'\f .. ;:>�.:: :e

l • • • • 1 . / íliuc;;,2_..:. torn:33, <a arqunectur3 de 3� �L1 :-; i..:;-.JSt3CtO� en ,:�.¿��t.�.-- .... �\.._ e� n�.5." ·:¡:�"" , ,--:_··:·::· 

permile a todos la alimentación y nutrición. de propios y e:-.:traños. ast como tán,c:·{ 

representan la coraza o escudo de los ciudadanos desplazados por la violencia rampante 
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1. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Distrito de Barranquil!a se ha convertido en uno de los princ¡pa!es centros 

receptores en la Costa Norte Colombiana de población desp!azada por la 

violencia. En un estudio adelantado por la firma de Consultoría para los Derechos 

Humanos y el Desplazamiento ( COOHESJ se precisa cue caca des horas llega 

una fa,ilia a la región Norte de Co!cr;-,:::,2 :"uyéndoie a 'a -.,10:e,...,c:2 '...:s r.a:;cres 

índices de desplazados se encuentran de manera preocupante en el 

Departamento del Atlántico. particularmente en Barranqui!ia y su área 

metropolitana. En el mismo informe se encuentra que los desplazados son en su 

. . · - . . . ' .  ! 1-1 �� ( mayor,a mu1erns y ninos proven1ertes ce re,;¡1ones :o,o u-aca7:v1C"'.ss de ¡11,ar 2
7

Zona Baoanera de! Magda!en� Sur de 801ivar:1Zo0as f-cr.tenza.s :::o;; Venezue:a y

el Magdalena Medio. 

No obstante, lo anterior. en un estudio mucho más reciente elaborado por la 

Fundación Procornunidad al finalizar el año 1998. se encuentra que el mayor 

nJmero de familias desplazadas sobre el Distrito de Bar:-anqc.;;IJa proviener, del 

Depar:amento de Antioquia en un 14%1 Boyacá 13 9%7 Cundinarnarca 13%) de

otras 'egiones de! 1nter:or del oais e: 42'°k y sé;c e 16 5% c�:::ceje de ios 



Oepar:amentos ce Costa Atiánt.c2 .... '.irT'CS :acos

significativamente con los sum1n1strados por !a Consultorí� para ios Derecr.os 
( 

Humanos y el Desplazamiento. oor tanto será necesario depurarlos con una nueva 

información relativa a !os mismos hechos. 

Sin embargo es bueno destacar como Jo señaian Gorzáfez y Ramos� que Ex1s,er 

Departamentos que sólo cumplen el pape! de zonas receptoras ( sic,.nuestro) es 

decir. no generan desplazamiento. pero presentan caracteristicas demográficas y 

ciertas condiciones que hacen que la población afectada se d1riJa hacia eiias.. El 

Departamento del Atlántico forma parte de estas grandes zonas receptoras 

En s .... , informe número 20 de 19S9 e! CODHES es:.rr.a que Ba:-�anql.i1!ra 

más de 1,000 desplazados en 1998
9 

con lo cual se ha convertido en una de tas 

zonas urbanas más afectadas". Es bueno anotar que. al revisar los boletínes del 

COOHES correspondientes al mes de Mayo de 1999 se encuentra que el número 

d d ' d / ' � -,., e¡ - . . . e esp,aza os es rrH..iY proximc 2 ios !�::vu· ts:c ss OL:e ,a ·,ar:aciori ere· .::::r:c

estadísticas de otras fuentes se puede advertir como en menos de 1 año la cifra 

se ha duplicado. Es así como, tomando como referencia los datos construidos por 

la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y para los Desplazados. se 

tiene que al finalizar el primer trimestre de 1997, se encontró que el departamento 

que más población expulsó fue el de Antioquia. 105,234 PeíSO";as mientras que e! 

departamento del Vaúpes. sólo expulsó 527. Cifra exactamente igual a la del 



. � 
departamentos receptores de desplazados del pa1s. Mas de 31 000 personas 

fueron recibidos por este departamento· en el mismo periodo 

Corroborando todo lo anterior. está el ;nforme de la Personería D1str;ta! Je 

Barranquilla. que registra como a .a ciudad de Barranou:!la está llegando un 73% 

aproximadamente de la población desplazada del Caribe Colombiano y algo más 

del 10% de otras regiones del país 

Desde otro punto de vista y para efectos prácticos de la investigación que se 

pretende adeiantar es oportuno 1, ::·ert,nent& ,:Jel!m1tar del conJunto probLémiSC .:: ..1e 

perrnea a los desplazados aque ;:s e,ementos. que :::c1;10 ·a c:..:!tu,a constitu _, en 

una clave de gran importancia para acceder al desarrollo local. En este sentído. 

los sujetos de investigación y las circunstancias que los han rodeado. vrenen 

generando un fenómeno social que se podría calificar como hechos de carácter 

�e sus centros productivos y de su '/ida CLnti.1:a. -C:),.,::;:;... c:e-.J:>os a uí. :-:�e;,: 

mundo de incertidumbres, siempre orientados por ia recomposición de su v,da 

socio-económica y cultural en espacios o teííitorios aJenos y extraños a su 

heredad, a su política y a su cultura. En otros términos. han tenido que 

desplazarse sin su consentimiento a otro lugar. otra cultura muy diferente a 1a q0e 

tenían en su hábitat anteíior y esto es precisamente le que querernos conocer. 

¿Qué pasa en este encuentro cultural?. ¿Qué consecuencias trae a las oersor·as 

'" 



� e/' . .  ....,
;:iue e': es:e sector residen., " orne ::cr :ec:¡:::ccs,

este nuevo entorno?. 0 Será que llegan a ser aceptados por :as personas que 

viven en esas zonas receptoras?. 

Para soportar mejor las respuestas a los anteriores interrogantes. es preciso. dar 

cuenta de trabajos anteriores que aún cuanao no enfocan especificarr:ente e: 

tema cultural. si permiten el establecimiento de nexos entre lo social lo político. lo 

económico y lo cultural. 

En e! estudio adelantado por González2 se muestra que ei despiazarniento g¿nera 

un fL.erte :mpacto en las zonas donce llegan a asentarse desp¡ ... és Ge ia � "' da. La 

mayc 0 ía de !as personas OLe se encuentran en situación de ::::esp;a:2':':,e::tc 

forzado terminan en condiciones infrahumanas, hacinadas en zonas subnormales 

de las ciudades intermedias o capitales. donde la insatisfacción de las 

necesidades básicas es habitual y su arribo influye decididamente en el deterioro 

de las cond1c1ones generales de i2 v:c:2 je 1a co�ur;aad al1í ase::a:a 

El enfrentamiento con un contexto diferente. donde ias condiciones de 

marginalidad se extienden por la ausencia de posibii¡dades labora!es a causa del 

desempleo y la poca preparación para dedicarse a labores diferentes a las tareas 

del campo, tiene implicaciones más allá de las económicas. En efecto. trae como 

consecuencia un rompimiento y un gran impacto cultural que vio!en!a un entorno 

rkrx1rwmcni..2i \ Bam3L En. ln\·csu�:i..:¡(,;--- :, J,:s:.�.:i�lo. E.:U::�r:�� 1_ :��;;\:-:...: 8..1rr .. 1�q�1::�-= ;::p � ... : · ... )q,_. 

: f'�lt. �g .;--i ..



ya traaicicnal. que involucra costumbres y man1fesrac1cr'=s c::ue :ratar de 

mantenerse difícilmente en la memoria colectiva de los afectados. 

Si tenemos en cuenta que la cultura es clave en el desarrollo de las localidades. y 

que en las zonas receptoras se ha desarrollado una historia y una cultura propias 

es al menos preocupante el desconoc¡miento que sobre ios desencuentros 

culturales se generan entre los actores expulsados de su eco1ogía humana y los 

pobladores históricamente asentados en el Suroccidente y Noror¡ente de la ciudad 

de Barranquilla. Igualmente frente a sus reiaciones sociales Desde luego que 

existen otros tipos de consecuencias que van más allá dei análisis sociocultural. 

Tales se manifiestan en las locaiidaces receptoras en su estructura social. 

económíca e incluso urbanistica. Esto se e,.811ca s¡ teriemos :::,,sser.te que a los 

tradicionales problemas de estas ciudades (desempleo, delincuencia. insuficiencia 

de servicios públicos básicos, baja cobertura educativa. carencia de políticas 

ciaras orientadas a soluciones de vivienda) se le añaden nuevos actores 

migíantes q�e agudizan la cnsis socia) 

El mismo estudio menciona que los municipios afrontan los brotes de 

descomposición social que se muestran con mayores niveles de criminalidad y 

delincuencia, al igual que prostitución y desempleo Juvenil. Como es de suponer. 

los problemas sociales de las localidades receptoras se agudizan en gran medida. 

Las posib¡lidades de empleo son remotas. dado el bajo nive! educativo de !os 

campesinos emigrantes. la recesión económica que se vive act'.Jalmente y las 

dificuttades para !a reasignación de tierras 



Descrno el compieJo probtemrco de íos desplazados en e; D1st:-;to ce BarranGt... � 

es preciso delimitar el trabaJo a los resultados que en materia de cultura s.e 

podrían obtener al investigar específica'mente los efectos y circunstancias que han 

rodeado a los migrantes. así como los lances y percances de los desplazados en 

lo cutturai. al tratar de ·'acomodarse" en un entorno socio natural diferente. 

En estas condiciones se advirtieron algunos síntomas derivados de la interacc:én 

entre los desplazados y pobladores de los barrios receptores tales como: 

• Prejuicios de los pobladores asentados respecto a !os desplazados: Muchos de 

ellos son vistos como generadores de violencia o inc!uso competidores pe" e·

empieo

• Angustia y pérdida de identidad: El desplazamiento genera problemas con los

cuales no se identifican muchos de los afectados, porque al abandonar sus

veredas perdieron ei ;Junte cardinal de referer.c:a 9 ident;cad Cuando i!ega- ;

tas zonas receptoras nadie !es conoce. enton�es ernc1-sza vn ta,gc y coicr.:s:

proceso de angustia. La incertidumbre hace de ellos su presa. en medio cel

desconocimiento que del nuevo territorio y sus nuevas condiciones genera'"1

También los desplazados sufren una pérdida de su autoestima: "Aquí no va;go

nada". "Aquí soy cualquiera". En otras palabras están experimentando �n

proceso de desarraigo causado por el trasplante de una región cultura! a ot:-c



1:-< 

• Los 11ños también sufren el dese'lcuenr:·o. porque ::er�- ::ue :acerse en un

entorno nuevo. nuevos amiguitos. pero ellos viven ta exclusión y la

discriminación. muchos son portadores de desequilibrios sicológicos porque a

lo mejor han visto asesiMr allegados y/o familiares. también sufren en cuanto a

salud. por el tipo de alimentación que reciben. ya que los hábitos

gastronómicos en el Chocó. por ejemplo. son diferentes a los que reciben en

las regiones donde llegan.

+ Depresión: Está originada por un desajuste personal porque el desplazado no

dispone de los recursos de los que antes gozaba. Los sitios en los que se

instalan le son extraños por multitud de motivos: La allmer.1ación es diferente.

carecen de fuentes de trabaJO similares a 10s :,:·c1os que venían

desempeñando. falta de independencia para decidir sobre su destino y eJ de

los suyos. Se ven impotentes frente a una sociedad que es más poderosa que

ellos. no pueden entrar a formar parte del engranaje, porque por ejemplo en él

ray necesidad de jóvenes y a los vieJOS no les interesa : e,..,tras en la mayoría

oe 10s pueblos las personas que tienen cierta edad sor, veneradas. en tas

grandes ciudades se les desconoce. Lo más complicado para ellos es que no

les es fácil adaptarse a una forma de vida completamente ajena a sus hábitos y

costumbres.

+ La pérdida de raíces afectivas en su nuevo hábitat y ello po rque han dejado de

pertenecer al sistema social en el que crecieron. También se expresa en un



1 ¡ 

profundo sentri1ento de soiecad ia ,ue·:a .--eai1aad CL,¡�'a. !es es 3Jena y 

hostil. 

• Ausencia de solidaridad y apoyo al que estaban habituados y refleJándose

sobre si mismos mediante el actuar agresivamente. Los preconceptos sobre

los desplazados en el entorno cultural del Suroccidente y Nororiente de

Barranquilla derivan en que los desplazados tengan menos amigos que

enemigos

La necesidad de construir nuevos procesos organizativos con la identidad de 

desplazados. Como la mayoría de desplazados provienen de áreas rurales. donde 

predomina una tradición organizativa. tienen un gran concc1m,erto sobíe formas 

de organización. La organización forma p arte de su cultura, es un signo claro de 

su solidaridad ancestral, que por supuesto expresa de manera clara su vida 

cotidiana. Sus condiciones de desprotección y desamparo en las que se 

encuentran. al llegar a las zcnas receptoras hacen que con mayor razón. pongan 

en práctica ese espiritu organizativo. para poder. de aigu:-.¿ 'Tianera �estlonar. 

servicios y apoyo del estado y las ONGs. La lucha de estas organizaciones 

algunas conformadas por personas y familias que no se conocian. otras a partir de 

vínculos geográficos, sociales o políticos preexistentes, se orientan usualmente 

hacia la satisfacción de necesidades básicas. Al constituirse estas nuevas 

organizaciones de desplazados, corren el riesgo de hacerse blanco fácil de 

estigmas y en algunos casos de la persecución. pues se tornan en actores visibles 

en íos contextos tocares. Además. con la posibi!idad de ser rr.:rado con recelo por 



ser foráneos que compiten por recvscs escascs �� ug2 r-=s 2 '"' .::.�je ..,_ 

pobladores residentes no han logrado satisfacer sus necesidades bás:cas 

Los desplazados terminan en condiciones infrahumanas. hacinados en zonas 

subnormales de las ciudades a causa de la insatisfacción de ses necesidades 

básicas. Algunos enfoques sostienen que. su permanenc:a ;r;f!t.,;¡e eri e: 

empobrecimiento de las condiciones de vida de las comunidades íeceptoras. tema 

éste. por comprobar. 

El problema de los Despiazados podría generar a corto. mediano y iar90 plazo e' 

establecimiento de condiciones favorables a! desarrollo de prác:�::as '.;,o:ertas E· 

desempteo y las economías de reb..:sqL..e · v1er.er terer.co :...;r Ct.,;e�;:·J .:uitLra, 

ajeno al trabajo digno. Ellos que antes se ganaban la vida cultivando el campo 

ahora han perdido esta posibilidad, transitan de la cu!tura campesina hacia una 

forma de hibridación cultural presente en el centro urbano. Muchos de el!os tienen 

que realizar actividades a .¡eces ilícitas. para gara;-se 12 ,.,,de 

ancestrai con1unto de práct:cas cuitur_ales 

Es importante subrayar como en la ciudad de Barranquilla. especialmente en ¡as 

comunas 1, 2, ,3, 4 y 5 se concentra aproximadamente el 55% de la población 

desplazada destacándose los barrios Me Quejo. El Bosque. La Pradera y La 

Manga. Por Fin y El Pueblo entre otros. En er Correg,rn:ento de ia Playa. 

específicamente en el asentamiento La Cangrejera se enc:Jentra un porcentaje 

significativo de población ces:-·azaca 



T.::idc esto res ,ieva a forrnuiamos la s1gu1er:te pre·-;JL...:'.a 

interacciones que se presentan desde el momento en que ;os desoiazadcs por :a 

violencia llegan a un centro de recepcin local en las comunidades de Loma RoJa 

y La Cangrejera del Distrito de Barranqu1 Ha y qué consecuencias produce en las 

comunidades circundantes? 

1.2. ANTECEDENTES 

A nivel Nacional se puede resaltar la investigación realizada por Flor Edilma 

Osoric ia cual publicó en su libro·' LA VioJencia del Silencio·'. La investigadora en 

mención propone el reto de buscar identrdades qt.:e no ::!asífi.:::i\Jen. subcrd:ren o 

discrirr1:nen a las víctimas de !a ,;1o!enc1a pues conside=a :�1=- :or;:c. sr tedas ias 

denominaciones genéricas. el ser identificado como .. despiazado. afectado ó 

víctima" conlleva una connotación de minusvalía. rncapacidad dependencia. que 

puede ser contraproducente frente a la necesidad de autoestima. construcción y 
(" �;V_;<'.VLO\.A•v�� ft 

reafi:mac:ór. �es� de ser 1:umano con pcs1t<1ic2:: :5 ::e:·::-

Su investigación estÍ basada en historias de vida como propuesta metodorógica 

para entender !a dimensión humana del desplazam:ento. 

Analiza las circunstancias del desplazamiento de población a la capital del país. 

especialmente desde el departamento del Meta 



Ccr � -3specto a! aspecto cultura: :::el fenómeno :ons,der a ·Jc..;E a ;�r:as pérc1ca.s - : 

se reconocen. no se mencionan directamente. pero estan ahí. Entre ellas 1a 

nostalgia de !a música del paisaJe. ceÍebrac,ones. !os agasaJos que acompañan 

un sabor que les trae gratos recuerdos y mucha nostalgia. Además señala que 

duele la pérdida de sus amigos de sus vecinos y · compañeros· de esa ·ed 

socia1 que se ha ,do desgastando por la violenc.a En sus rec .... erdos hay una 2·;a 

lista de quienes han sido asesinados y de muchos otros que. como ellos. se r·an 

ido. les resulta muy doloroso. el tener negado el derecho a volver libremente. a !a 

que consideran su patria chica. A través de su estudio. Osor¡c reflexiona que 1a 

llegada a ia ciudad en condiciones forzosas imphca sin lugar a dudas un chocue 

cultural. Junto ccn una expectativa de sa:.;ar !a vida se vtsfumbra todc e ! 

espeJ:smo de :a rnetrópol · un paisaje asfaita·do _,:"i á rnov,:,zac;,::;r: motorizada �'"la 

cantidad inmensa de mercan.cías de consumo que deJan ver las vitrinas y una 

dinámica social donde el vecino no existe. La ciudad marca contrastes importantes 

con sus recuerdos del campo: el verdor de las tierras y los árboles, ios caminos y 

!os rios. íos ar;;r;ales ur,a oferta cornerc,al restri;;g,da a ':: t:.as �.J y ,.m vecJnCs r o

·real -er.: ef cual etcs eran·perscnas

Concluye señalando que la alternativa del retorno para :os desplazados es

posiblemente. una de las más significativas. pero su 1mp!ernentación exige ta es

condiciones de normalización de la situación que pareciera cada vez me1;os

probable como alternativa cercana. Por ello propone trabajar con 1as

características y recursos del sitio de llegada: !as seguridades que represente -

posibdidad de comunicación y organización entre y con les desplazados la

articL..:ación y solidaridad con !os pobladores e 1rst,::...ic:c:-:es res:rjer.:ss etc. tc2:::s



son �actores relevantes para a gerieracc.J- :Je escac:cs .s::::: 2 es '.JGe ::r'Jc�,�-

respuestas a !as múltiples necesidades cotidianas de ias personas y fam1!1as e

situación de desplazamiento 

En este orden. también es destacable el trabaJo realizado por Jcrge Palacios de :a

Universidad Del Norte en la Ciudad de Barranquilia re1ac10 ,...ado con el Estr.ss 

Postraumát1co en niños y Jóvenes desplazaaos Les r2sultados ce es:a 

investígación revelaron en muchos de los jóvenes desplazadcs un alto nivel de 

estrés post - traumático. además de comportamientos depresrvos y ansiosos. Sir 

embargo, los sujetos de sexo femenino fueron los más af ec:acos a rnvel de s:...: 

resistencia psicológica con respecto a estos síntomas. En el case de ¡os nirícs 

que aparentemente no sienten r.ada. as1rnitan 11egat1,;af"'"'er:te. más que 1.::s 

3,juitos. el problema y han er:cor.tra 1Jo que ics :-1 1'iCS sr s:L . .:ac:ón ds 

desplazamiento terminan con graves traumas sicológicos. siendo las principales 

víctimas de este fenómeno. 

Otro trabajo que cons1deramcs ::,e� 1 0er�e ::ae' a cc 1ac:ón es-:: rea';zacc :cr Jcs2 

Departamento del Atlántico por situarse al margen del ccnfitcto armado y pe� 

presentar los mejores niveles de desarrollo a nivel regional pos1bii 1ta a Lln gra..-: 

número de desplazados una nueva oportunidad de mejorar su calidad de vida. En 

consecuencia, el distrito de Barranquilla se const1tuye en uno de los pr:meros 

lugares donde se asienta una gran número de migrantes afectados por ·2 

violencia, lo cual agrava cada vez más las condiciones de los barrios �eceptores 

poí la presión que hacen éstos en ei aparato producttvc ec: -:�1co '/ socia! ,:é 



nivel departamental y bamai 1dent,ficando aspectos s:::c:o - demográf:cos 

' 

ocupación. condiciones de vivienda. necesidades :::::2s;cas como salud y 

ed�c1ón. 

También se menciona en este estudio que el llegar a u� :er:-¡torio donde ::;a;ecen 

de vivienda propia. trabajo estable y todas aquelías :ond1c1ones Fs:cas y 

económicas que poseían antes de vivenciar el desp!azaíT,,&.,to deteriora ia calidad 

de vida de los afectados. Sin embargo más allá de !a irnc··:.ac:onas económicas. la 

ruptura con su cotidianidad. con su medio naturai y :::c .... su cultura aitera las 

relaciones con su entorno y afecta la dinámica fam:!1ar L8 antenor teniendo en 

cuenta que los campesinos poseen :..;�os vaiorns r,1ora·es �:.:os y L.na manera Je 

vivir característica. se puede imagina r :uánto ha:- s -:::::. �/sc::ados estcs ;; '":.,pos 

humanos en los últimos años, al verse obligados a saiir de sus territorios 

ancestrales y reubicarse en una nueva región. Concluye sañalando que ei fuerte 

impacto que trate consigo el desplazamiento, apunta a dos ejes: 

a La -pcoiación de aespiazacos y 

-tb.La población de las zonas de asentamiento. incluyendo tanto a ias grandes 

ciudades como a las ciudades intermedias. que son foco de atracción 

demográfica. 

Para la población desplazada y asentada en el departame"'C del ,6-tlánt,co y er,, ics 

barrios las Flores y Villa del Mar. las necesidades más ao,em,antes se ubi:::ari en 

los sectores de saíud. vivienda educación y empleo- ce� !es que se er':frer.:ar. 21 



asentarse en una zona que en 

�vida 

................ - . ..... 
-- - -

.... """ :_. - - ::-.:-

Al igual que la población desplazada. las zonas receptoras son duramer:� 

afectadas por el asentamiento de las personas que huyen de sus tierras por : s 

enfrentamiento armados. quienes. presionados por !a ince::1durnbre. van -

búsqueda de nuevos espacios de paz. 

--l En apariencia, estas zonas presentan mejores condiciones de ,nda y ofrece

mayores posibilidades laborales. servicios y seguridad en comparación con ::s 

lugares de donde proceden !as personas desplazadas Estas saracteristiccs 

convierten a ciertas ciudades y cabece,2s T'.unicipaies en z�,as 2� r2.::,vas p2·2 

iniciar una nueva vida, 

Por su condición de ciudad capitalina con un próspero desarrollo económico e 

industrial en los últimos años Barrar;qu, a se ha convert;do e- : . . ..r-a :e __ 

p�mc1paies zonas receptoras de pcbiac1é, :::esplazs,:;a er. e. 8e,: 2�2:-:s�:: __ 

Atlántico. Al igual que todas las zonas que constantemente están recibiend: 

inmigrantes, Barranquilla no está preparada. ni estructural n1 soc1aimente. para e 

arribo de estas personas, que constituyen nuevos factores generadores de 

malestar social, económico y político: Mayores niveles de deserción escolar ce 

desempieo y de delincuencia común. entre otros. Ei autor plantea �t..:e se ha:.� 

urgente reconocer en la acción. y sólo en paíabras. que se trata de L.;n crobíe:--f 



económica y cultural 

,--, · · --

-\...,., 1 .. _.,::: 

Como se puede advertir. lo que hasta el momento la 1nvest1gac:ón académica ha 

alcanzado. expresa interpretaciones relativas a la realidad social econórrnca 

política y ps1cológ1ca de los sujetos afectados por el fla;;eio del desp!azam1entc 

Esto es válido. no sólo en el orden nacional. sino por s�ouesto a nivel regional ; 

local. Es decir, que la presente investigación ·· Encuentros y Desencuentros 

Culturales entre Desplazados por Violencia y Pob!adores de las zonas receptoras 

en el Suroccidente y Nornriente del Distrito de Barranqud!a·· no tiene unos precises 

marcos '"ef erer¡c;aies que den cuenta de 1as rnú!tio'es ·elaciones derivadas de .a 

vida cultura: entre Desplazados y poo-!adores Je .:e-::-os 'ecectores. Pares:e-2 

que el esfuerzo de interpretación y comprensión del fenómeno se situara más en 

lo atinente a factores socioeconómicos. a las rmpilcac,ones políticas y más

recientemente al estudio del sector social de mujeres y niños en condiciones de 

por colocar al descubierto !a trama sociocultural. de la cual brotan incontables 

expresiones de la cotidianidad. del hoy abandcnado "mrcromundo" rura 1 

Expresiones que dan cuenta de múltiples formas de arreglos. acuerdos. 

convenciones, pero también desarreglos. desaJustes desacuerdos y 

resiqnifiaciones y resemantizaciones de! imao1na,io coiectivo de los desolazados 
� � 

que en este estudio denominamos de segunda generac,0:1 y ent,e estos últimos y 

los pob1adores de los centros receptores que han ve ,... :::J eS!:T,:2:'1dO ios va or3s 



son desolazados. Desplazados de primera generac,ón. mrgrantes. actores del 
' 

continum campo - ciudad. invasores. En suma, pioneros de la formación germina: 

de asentamientos. en transito a comunidades. La característica básica que !os 

entronca. pero que al tiempo los ramifica. la constituye :a cult:.., ra La cuitura 

popular. la sabiduría del hombre del campo y su acervo ··..:alora�·vo prer;guran 

escenarios propicios a un desarrollo alternativo. Éste. hunde sus raíces como 

todo tronco en un suelo fértil del que absorberá la savia nutriente. que no es otra 

cosa. que el tejido de mitos. leyendas cuentos. historias. patrimonios 

tecnológicos. reiacíones afectuosas con el entorno naturai y un s:n numero de 

anhelos y nostalgias. que al ser estudiadcs y reccnoc1dcs se :onsrn�yen en 

columna vertebra! de- ames denorn1n2:::io desarro,;c a!terr.at;', e E5cs ser 

justamente los propósitos de este trabajo, que no encuentra antecedentes de 

investigaciones, de las cuales pudiera derivar explicaciones que meJor iluminaran 

nuestro escenario. Por tanto, quienes hemos iniciado este peregrinaje por los 

caminos que unen Jo rurai y lo urbanc entender-;1cs :or:o 1_� e�s- r-:·: .: de

;merpenetrac1ón cultura:, ur poco a !a manera je: v:ifes:::::- C:;a:s:a C2,"':. -� 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país esta viviendo los momentos más difíciles de nuestra historia y uno de 

sus problemas más re!evantes es la agudización del conf!ict:::. scc1a! y la 

exacerbación del enfrentamiento armado: Esta situación de v¡ofencia ha generado 

un gran probler.:a el desplazam¡er.tc :ndeseado y forzosc ds m\...ci:os ::udac'2:os 



tenían. para ubicarse en otros temtonos. en cond1c;ones d1ferer.�es a las de sus 

lugares de origen. Estas personas no sólo sufren una pérdida de sus b,enes 

materiales sino también una mas dolorosa. ur:a oérd;da cultural que se traduce en 

el rompimiento de un entorno ya trad,cicnal .:; .... e ,nvo!ucra ccstt...mbres y 

manifestaciones. las cuales se mantienen d;f-:ilmer-te en sus memorias. Como s1 

fuera poco, a esas zonas donde llegan estcs ciudadanos son sometidos a un 

señalamiento y a una estigmatización. por su condición de desplazados 

generada por las personas que habitan en ias zonas receotoras. Lo a::terior nos 

indica la existencia de un probiema cultura!. Se hace necesario entonces. indagar 

precisamente en ese seña!arn¡ento y en esos =:--:cue ..... : r:::s ele ,::_,¡it....,·as ::r. e; f¡r, de 

que contribuyan a buscar salidas a este problema en el orden cultural. 

Los resultados de esta investigación. servirán como base para otros proyectos. 

que en torno a la oroblerrá:!ca se desarro::e� De �...;2· fo,r:ó S-='á'." :::,es a 'é s 

programas de atención a desplazados ya que permitirán cor.ocer mejor la 

situación actual de los desplazados y del fenómeno de! desp;azan::erno. SLlS 

contextos socioculturales, lo que contribuye a que sus programas. respondan a 

necesidades mas concretas de estos sectores sociaies. con el propósito de in¡ciar 

una ruta alterna y más segura que nos conduzca 2 ia asp1r2:1s'."1 c;0s pof'12,:.cs 

tanto desplazados como ciudadanos en general. efia se expresa en !a idea de 



1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Conocer las interacciones socioculturales que se presentan e0tre desplazados y 

pobladores receptores desde el momento en que ios primeros :legan a ias zonas 

receptoras de Loma Roja en el distrito de Barranquilla y ía CangreJera en el 

corregimiento La Piaya. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Desuibir corr.o son recib•dos !os Desoiazados ocr :a v,oianc;a ce- ·-�

habitantes de las zonas receptoras del Suroccidente y Nororiente ae

Barranqt,Ji 1 !a.

• ldent;f;car :as principales respuestas ·de ios ooo·accres :-e• S0r8cc,CJe:-"te 1

Noror1ente ae BarranqU¡JJa ante !a presencia de ;os Dss:J 2.:s:::c�

• r ndagar acerca del encuentro cuitura! de los Desplazados oor 12 violencia y !es

pobladores de estas zonas receptoras.

• Interpretar desde ópticas culturales los lances y ;::,ercan:es del que sor obJe:o

les actores involucrados en el encuentro cultural.



1.5. MARCO CONCEPTUAL 

DESENCUENTROS: AqueHas actitudes ae rechazo. preJu1cio y prevención por 

parte de los pobladores asentados con respecto.a íos desplazados por violencia 

ENCUENTROS: Rasgos de identidad o en comün. que tienen ios desp1azados pcr 

violencia con los pobladores de las zonas receptoras 

PATRIMONIO CULTURAL: es. además del conJLmto de creencias. mitos. 

tradiciones y costumbres. la articulación de experiencias en cuani:J a ,a forna de 

aprovechar e! entorno natural s¡n lastimar1 c. !os medios .::e SL..bs,stenc.a c;�e 

proveen su per;r,ai';enc¡a en el t1empc y - :::onjunto de saberes c r:.D!ss ::e :s 

seres hum�nos. 

CULTURA POPULAR: cultura que no se aprende en íos ambientes académico
7

la que viene ce :o que se as1r1ila de ia cor-'� r:·cad. ce is c;ue nos :�-2 ,....:a" ..,uestrJs 

nos identifica como miembros de una sociedad determinada. es también la cultura 

propia de cada lugar que nos confiere el sentido de pertenenc:a 

SABIDURÍA POPULAR: Expresión propia de sectores sociales específicos entre 

el!os el saber indígena. el saber campesino. el saber dei pescador No se 

corresponde con el saber académico o el conoc:miento cie:--.tífico Hunde sus 



CENTROS DE EXPULSIÓN: aqueilas ::::nas ae or;.;en ce :es �.:;;so1az2::cs Z:ir.2s 

de las cuales los desplazados por violencia son obi,gados a saiir 

CENTROS DE RECEPCIÓN: zonas a las cuales llegan las personas que huyen 

de ia violencia. buscando seguridad. 

TERRITORIO: unidad de referencia de diferente grado y extensión geográk:a 

sobre la cuál se ubican sectores de población humana. Son territorios· ias 

localidades. los municipios los departamentos. las regiones. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

E! presenta trabajo de ,nvest!gación e� torno a ios er.cuent·os y desar::::�e�tr�s 

culturales entre desplazados por violencia y pobladores de los centros receptores 

del Suroccidente y Nororiente de Barranquilla pretende desiacar un fi!ón del 

proceso investigativo poco estudiado. Esto es. el relativo a las dinámicas 

culturales que exoresan y cont,enen :s acumulados er c.cs�:...r"::res y ::-ac :,s ..., ss 

de las interacciones negativas de éstos con los pobladores de ios centros 

receptores Por tal razón fue preciso ir construyendo un marco teórico que en 

principio se constituyera en un faro iluminador del problema planteado en el 

proyecto, es decir, el de identificar las principales aristas que lo conforman el 

negaries - voluntaria e involuntariamente - expresar sus potencialidades 

humanas tales como su patrimonio cultural y tecnológico al !adc de un marcado o 

de una marcada estigmatfzación ei encentrarse ccr- ..1:.as cosL--:-:cres t-a�.:;o;-:es 



d:ferentes a ias suyas con !as cuaies de�er :cr·., 1 r ar r1srs :.e-ce :::�e ah:-�:a:--

una condición de exclusión social. Desde otro ángulo de v1s1ón son percept1b!es �n 
( 

conjunto de desajustes sociales. que han ido conformando interacciones negativas 

entre los actores expulsados de sus centros de producción económica y de su 

vida cultural con los pobladores receptores Aquí estamos ac-.nriiendo crácticas 

asociadas a la desviación social. que se traduce en desenc.. .. entros ·:ulturaies 

Deben entenderse éstos últimos como aquellas actítudes de rechazo. prejuicios y 

prevención por parte de los pobladores asentados con respecto a !os desptazados. 

De igual forma es importante que este faro teórico dir:Ja s;..;s luces. a ciertos 

términos como lo son el desplazamiento desplazados. la et.Aura. entre otros 

igualmente se presentarán algunas �erera!idades scCrs el CJs�nto de 

Barranqu1ila. escenario en e¡ cual tienen oct:r;-encia n...:est,es re�·ex,ones / ará::s:s 

Además porque permite acercarnos a esta realidad social. económica. política y 

cultural. Justamente, en los espacios socioeconómicos más deprimidos de la 

ciudad, se ubican tanto los desplazados. como nuestras pesquisas. trabajo de 

camoo. observac¡ones y otras estrat9g:as ,9aaas a1 :ir::;cesc =� -., es:·;a::.:'"' :;:.;e 

bibliografía existente sobre la temática. los más signiflcat:vos conceptos y 

categorías. contenidas en los enfoques y teorías que dan ccer.:a del fer.ómeno y 

sus actores. Tal fenómeno. el desplazamiento. viene siendo estudiado por 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales. entre et!as. ia antropofogía. ia 

sociología. la psicología. el derecho y el trabajo soc,al entre ::��as Po: :ante con 

ayuda de todas el!as nos aprestamos a reenfocarlas� 



sociedad colombiana. el actuat conflrcto armadc y ·a crisrs de v1orer.c¡a -.Jue 11r·,,en 

' 

algunas zonas. han hecho que cada día sean rr.as .as familias que deben sa1:r de 

sus hogares para asentarse en otros territorios aJenos y extraños a su cuttura 

A pesar de la relación que existe entre ei :errn1no · c:esp!azam!ento ,, 

"'desplazados'', la significación de cada uno de erres es drferente: es peítrner,te 

analizar cada uno de ellos para obtener mayor c:ar;cad en su diferencia 

\Ef despfazamiento como fo define Alfredo Mofanc3 
' es un proceso que se ong.:-.a 

por la amenaza pemaí1ente a ta pobtación d;·r. c::.or fa ag,es,én qJJe gene,� e' 

cor.fiicto armado y la �crma como afecta sus iibe-:a:-ss '! asrechcs furdan:en:2 �s · 

En medio de amenazas. asesinatos, masacres. :as personas entran en una fase 

donde se ven obligadas a abandonar todo aquello que formaba parte de su vida 

investigadora sobre el tema: ·' el desplazamiento es una posibilidad de 

sobrevivencia. tal vez la única, ante la permanencia de fuego cruzado. de 

episodios persecutorios, de grandes masacres. Bombardeos y terrorismo. que han 

sacudido la geografía nacional, con diferente intensidad y forma pero con un 

común denominador. !a guerra sucia. que t,erie imp!icaciories y dmárn·:as < 

_; \lolano Br:l\o Alfredo Co,1füc10 .-vmado :::n d Tcmi! de l,:;s D-..:�:,L..1, .ll.fo� D1;3ri0 ..:-l E�)X'.::JJcr ..\rn.:u'.·:· 
�los aiios l 99� - l 9')9 4 � .. �e·.:!c !111: l�� :- . T ol.ll:ldc d::: :, kt"20r�- � \ ·:_: E1:1.:�.:�1L0 ��:.::...::..]� dt; C.s�t!di:::.::t.:, � .. 
Tr:rtxr-JO Socio l. l'nh �r5'� j_ CJ!d:.is. \!anu Jlé:�. 0.::llibr _. ,j,_ ' •,;\· 



regionales de trpo histórico. geográfico. potitrco económico y soc1a1 · 

Pero mucho mas que alternativa. el desplazamiento es un suceso fatai que abraza 

a inocentes colombianos: el libro Un País que Huye5 lo señala cerno ra tragedia 

social más grave que produce et confticto armado SLis man!festac•ones ser e: 

resultado de dinámicas de lucha ente actores armados que. cada vez más tienden 

a expresarse como disputas por el control territoriat que compaí!an formas de 

persecución política del adversario real o potencial y. además, profundos procesos 

de recomposición de las diversas formas de poder en rngiones. 

Lo más tnste de todo es que siendo onginado este .:,,ob!er.a pe s ::-:. :.to a:::ss 

anotado, quienes se ven obligados a afrontarto y a vivirlo. son ciudadanos 

inocentes que muchas veces ignoran las razones que han provocado esta 

srtuación, sometidos a pasar inadvertidos para recibrr ta atención que requieran: 

queda mucho mas claro. al tener en cuenta las anotaciones de Mario Bungue5 al 

afirmar que ··el desarraigado carece de múltiples raíces afectivas en su m.evo 

hábrtat, por que ha dejado de pertenecer a tos círculos o sistemas sociales en que 

creció. Por lo tanto. carece del apoyo al que estaba habituado. se siente solo en 

"Osorio Pércz Flor Edilma. La \'iolcncia del Silencio. Ed C0DHE3. Ln!\�rsidad fa1,aun;;. 80;,,tJ. 
l993.p.p.lS. 
'Consul!ono par:i d Ds:spi3,�,1m:.:1fü� _\ lo5 D-.:r<.!chos Hum.!nc,s i COD!-'..=5, c·n P�!Í5 ,1 t,( Hu�:: E.in�,rJ 
GU3dalup( B0g0tJ. l 1J1H1 P. p .;., ., 
.
. 
Bung(: \!.:1�0 (n�d0 p:.)í Ch�irr:s. 3crnu . ..j2/ C �::di:L tb.1;\ ... (.:r:..:.:-. � . .:·,�r:_\ En C . .:.í ....... ·:.
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como hostil y si lo pemce así tendera a repregarse sobre s: mismo e 1nclus::. a 

actuar de manera agres!va De este modo hará menos am,gos que enemigos y a 

existencia de estos le :onfirmarán sus sospechas. a case injustificadas al 

comienzo. de que su entorno es hostil" Esto coincide cor !o af �11ado por el pa:-� 

Cervillín de la Conferer,c,a Episcopal de Colombia a:..11én sostiene que ::L 

desplazado es un desplantado. un desarraigado. Cuando uno t:-asplanta una rr.a:a 

de un sitio a otro si no se !e da el humus. la tierra. puede ser ::ue se seque y es:'.) 

sucede en muchos cases de desplazados: el despiazado c,erde el punto :s 

referencia al entrar en las ciudades. ( CERVILLÍN. SANTE. De Los Desplazac:s 

Quién Se Ocupa? En. Ei Heraldo. Barranquii!a 12 de ;u:,o 19s-:- P 6.A.} 

A jw1cio de Alfredo Vargas Castaño., ei desplaz2T•e;'::- �s , .... r -=-= ..-- órnenc .;¡rave ,.. --

el prejuióo que causa a !a población: nacional por la cobertura que alcanza tar:to 

en zonas de expulsión como de admisión: invisible porque pasa inadvertido en 

cuanto a atención, investigación y protección de las víct;mas: de derecros 

humanos porque es efec:J ae v•oiaciones s¡s:er:át :2s 3 2 .. ca. 12. 11::,er.ac � 

propiedad etc. y ax¡g1bie 2: estaco pcr :a cbl:ga:;·:-, :;uc --:2 2: ::;....;·',:·: a ,:-2: ;-=-� -

convenios internacionales y de la misma constitución nacional. de respeta· 'l 

garantizar los derechos y !ibertades de sus ciudadanos. 

Este fenómeno trae consigo, una serie de - impactos de los cuales la Conferen:,a 

Episcopal de Colombia 8 señala los siguientes: 

\·argas Cast1ii0 .-.\lfrcdo C1ud0 x·r Flor EdJlmJ Oson0. L:1 \·iokn.:u de: �:í-211.:1,. f.j COD!-!.ES. 
l nl\ crs1d:.id J J\ �íianJ Bt:'fOtJ. ! -·· · � P p �, 1
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Consecuencias socioeconómicas: 

En las ciudades grandes o intermedias se as,entan m1grantes y desplazados que 

amplían o crean nuevas zonas de marg1na!1dad urbana La población más 

afectada - asalariados y agrícolas y pequeños y med;anos propietarios - afronta 

un grave deterioro en su calidad de vida y constituye �n factor de incremento del 

desempieo. 

Dada la magnitud de los flujos migratorios. incluidos aquellos que orovienen de 

zonas de violencia. ia capacidad de planeación y atención del Estado en áreas 

como empleo. vivienda. alimentación. educación. salud. rncreac,ón. transporte 

espacio público y conservación deí medio ambiente. se ve sensiblemente 

dismrrr..:ica 

E! propio sector oficial - aica¡des 'T:aes-,rcs. ,t..eces tíabajacores der sector

petrolero. entre otros - asumen las consecuencias del desplazamiento de 

funcionarios públicos de las zonas de vio!enc1a. en un hecho cada vez más 

preocupante. 

y la ampliación de las zonas marginales y urbanas
) 

la disminución de la 

producción y los consiguientes aumentos de los precios
1 

ia recomposición de ía 

tenencia de la tierra y su relación con el narcotráfico) los costos adicionales que

ocasionan la reubicación permanente de empleados públicos y ios traumas 

administrativos que esto implica> la inestabilidad labora
7

son entre otms. il'T'pactos

socioeconómicos negativos de las migraciones pcr violencia 



Consecuencias políticas: 

Las manifestaciones violentas de 1ntoleranc1a y !a v,olac1ón de los derecr:cs 

humanos son indicativos de una crisis de gooemab!lidad que se hace más crít ica 

por la persistencia de la confrontación armada y su proceso de degradación. 

Los desplazados en su mayoría. son víctimas de estas expresiones de v1o!enc1a y 

como tales deben ser suJetos de reconocimiento y apoyo por parte del Estac:: 

garante de sus derechos civiles. políticos económ¡cos. sociales y culturales. Tai 

es el caso de los desplazados que se encuentran asentados en la ciudad de 

Barranquilla. 

Su expulsión de zonas de conflicto debida a formas de pensamiento alterna;:'<2 

por oarticipar er. estructuras ·xganizat1 .;as pe ;t¡cas o sociales y / o por esta' 5�

medio de la confrontación, es un hecho que riñe con la nueva constitución y torr,a 

más frágil la democracia. 

En os sitios de asentamientc aiguncs ..Jesc 2:accs no oart:c,oan dinár:,ca..,,e-'.-= 

:te le actividad política. porq1_;e tienen presBr:e s;..; amer,or h.,s:.-ac:cr: e.,q:::e:-:2·�: � 

en la que fincaron sus esperanzas por la identidad de intereses que los motivaba 

En algunos casos. los de$plazados. si bien no pierden su identidad o tradic,ér. 

partidista. en la práctica se sienten defraudados con su colectividad porque ésta 

no ha sido solidaria durante el desplazamiento y menos aún en su reubicac;ón 

Todo esto se conjuga con la faita de credibilidad que experfmenta el desp!az;·:::: 

con respecto al sistema jurídico. socia! po i :t:co y eccnómico. Es decir. en S.J 

perceccién no acata ia vida irstitucionai k:n . .:a· v aún más dramát:ca es 1a situ2c: -
' 

- . 

"· 



cor. respecto a! sistema cultural. a sus sirnoolos 1rnag¡nar;o cc·ectJ .¡C 0r;c: cas 

soaoculturales. patrimonio tecnológico y todo el saber acumulado que corren ur 

inminente peligro de perderse con · ocasión de este flagelo. Es advertible 

entonces. el conJunto de articulaciones entre el fenómeno. sus actores en ur 

nueve escenario - en este caso los territorios de concentración de desplazados en 

Barranqu!l!a - con respecto al marco de referencia cultural al que se encomrabar 

arraigados y que en el presente se traduce en un tipo especial de desencuentro. 

Consecuencias Psicosociales del Desplazamiento. Perspectiva de Retomo. 

El desp!azamientc forzoso genera un oroceso colectivo de desarraigo que afecta a 

un se:tor importante de la población �on graves repercusiones en !a vida r;ac¡ona1 

Sin embargo. aún no se ha medido el impacto de estos efectos psicológicos en las 

relaciones sociales. en los cambios de comportamiento y en la multiplicación de 

los fenómenos de violencia que puede generar. 

Las experiencias agresivas repetidas insensib¡!1zan a :"'1!& ,a ::rueicad y ié:S cs,s.:.n2s 

se transforman en seres indiferentes. lo que puede constituirse en una 

introyección de los patrones d� violencia en la vida cotidiana con dolorosas 

consecuencias en la salud mental y en el entorno social. 

El desplazamiento afecta de una manera vital al individuo. que se ve expuesto a 

grandes traumas como el desarraigo y los sentimientos de pérdida en todas sus 

dimens¡ones. ifeva'ldo consigo !as 1ne,,itables huellas que quedan 1nde 1ebies en !a 



:rernenca realidad de: ser como desplazado Ent:-e :e ,�.::.,.ct,;a: "! ,o socia, se 

suscita un vínculo dia,éctico y la comprensión de su naturaleza es esencial para ia 

I 

interpretación de cualquier fenómeno· social. 9 Es oportuno señalar que. aun 

cuando el eje central del problema motivo de! presente estudio. lo constituyen los 

desencuentros culturales entre los actores principales dei conflicto asociado al 

desplazamiento. no es posible el análisis social al margen de efectos tales como 

los de orden público, socioeconómico u aún sicosocial En este orden de ideas es 

clave retomar algunos nuevos fenómenos de naturaleza sicológica presentes entre 

los desplazados. Uno de ellos es el temor al retomo a sus lugares de origen. 

El miedo aparece no como una causa sino como la principal razón que explica la 

imposibilidad de volver 

Es un miedo que se entrelaza, se confunde con una serie de temores que se 

sintetizan en el miedo a perder la vida. Ei miedo se convierte en un fenómeno 

social masivo, en el sentido de que muchas personas lo entienden y lo sufren de la 

misma mariera. y tiene un efecto multiplicador sobre !a pobiac1ór 

El miedo silencia al individuo como ser político. mientras siga la amenaza de 

muerte. Inclusive. hace parte de un nuevo tejido social alternativo y negativo 

conocido como el " miedo ambiente", forma irónica de caracterizar algunos 

territorios habitados por pobladores en desviación social. Aquí cabe registrar 

· P3chcco Hild.:, O. :vtigrocioncs Forzos;is en Cemroamérjca. L'na Jm,:-rpr<c'wcwn PsKOSQCtJ!. :=-;:icuitad
L;:itino:imc,;.::an:i de Cicn.:1as S,x1aks. 19�') C1t:1do por Cnad0 por C0nfcr;;;n.:::::: Er1�c0�!i ,.:!::' Cok,mbu
D�splJ./J .. :k�� p()r \·íoJcncto en c·ot0n1b13 Kin1prcs. Bl1,got.a. i ü:_,:, - r ·.;\;-: P�� -..



colombiana conocida como. ·· la contra,ación para la muerte· 

Nada nos hace pensar que los despiazam,entcs forzosos vayan a terminar en 

poco �1empo. La violencia se encuentra er. escala ascer.den,e .:eJando ertre 5-.JS

terribres secueias la convicción de su esteniidad. p1..;es se ha ;og-ado cesmora :ar 

al extremo al país y crear insensibilidad aun ante ias peores violaciones a os 

derecnos humanos. 

Esa insensibilidad ante la violencia en lo cotidiano se traduce en imolerar.c:2 y 

agresión y en lo mst1tuciona! en corn ... pc:ó� e 1mcun1dad. hecrc,s �t...e ;er;e;-a:--- -as 

,,.,,oier.c:;a 

La violencia es un factor que ha cambiado profundamente eí modo de vida del 

pueblo colombiano. No solamente ha dejado sus destructoras huellas en .os 

individuos sino que ha penetrado las instituciones y las entrañas mismas de la 

d1fere'"'·G,as ·y confl:ctos y satsfacer necest,::ajes ·: 

La adaptación a las nuevas condiciones de vida debe tenerse en cuenta 8' el 

momento de generar planes integrales de atención a los despiazados. El retorno 

la reubicación o la adaptación voluntarias son opciones que se han de tener en 

c·0E:�.:7.:n.:;3 Ep;�,:0pal d� C0h.1n1bL.!. �i-t1:i:.l un:!?:.,;-;¡ ... "";�..:: p�if:j '.J P�; ',_!:,: ... !· ... � ... ? ; .. ·� .. : ::•:i.: 
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reciproco. esenc:a¡ para 'ª superv,venc:a 

investigaciones reciente¡han demostrado que en ausencia de conf;anza no es 

posible construir capital social; este capital tiene que veí con valores
7 

normas,.

actitudes y creencias. Por ellos el capital sociaí ai referirse a las relaciones 

interpersonales que se dan en las organizaciones o redes sociales/;ender a 

detenorarse cada vez más con ocasión del desplazamiento. ! Uphoff. 19971 u.-

aspecto muy marcado en la población desplazada es el que tiene que ver cor: ei 

grado de confianza que experimentan frente a las instituciones sociales. Lo que na 

puesto en evidencia es el bajo grado de confianza que portan las v:Ctimas de! 

fenómeno frente a las instituciones sociales y particularmente frente a las 

instituciones del Estado ( pdicía
,, 

ejerc.to7 departamento ad:-:-;!r-s�rafr-10 cie

segi.;r;dac: - DAS-. y el sistema judícia¡: Lo antenor es p,ec1so con�ex:u2 1 ,za,,: e� 

el ámbito rural, ya que las aplicaciones de la teoría de la confianza adquieren 

mayor significación cuando se trata de la cultura campesina. Esta última a su vez 

es más fácilmente comprensible cuando se soporta en su actividad productiva y 

sus mar.destacicnes en :a vida co;idian8 La :Jinárn1ca de !a econc,--r, .-2 :.;!"r'!ces �2 

es todavia fecunda. prima ei ·trueque· ae productcs qLe o, �.5:-;-,pc se s.::¡:c�a =-�

intercambios fundados en la confianza. Ha tejido un patrimonio tecnológico que ha 

prefigurado importante espacios para e! diálogo de saberes. entre otras prácticas 

culturales. Éstas históricamente han de!ineado y perfilado !a personalidad de los 

habitantes del mundo rural colombiano y costeño. Desde luego. que se está en 
/ 

presencia de un mundo asistido por visiones y conductas mucho mas solidarias y 

·· Lomn!l; L.mssa C0mo S0br,:\i,.:n los \farg1n:id0;; Ed Siglo \:\1 ?a; 2 l'J. ¡,;:-;: C.·_:¿,- p,.::-r
Conf�r�nci .. 1 Epis,.:o�� de· C010ri1C"ltJ D�spl:uJd0s p.�·r \·¡¡_:�::n�1.J cr; CJl.::n1C1..: t',jn:pr(5. 3c-�·� .... ¡. ¡:,;-;5 -
19�--: Pi1t: '.'< l 



�ransparentes c:;ue las q:...ie existen en !as c¡uaades ;:rances e ,-:¿;··�e::as ce."� 

cuales existen fronteras porosas. Esto es. que hoy el número ae 1ntercamc:os 

cada vez es mayor : en la ciudadlecesitan el dinero que no �ueden obtener7 p• .... es

carecen de empleo: los campesinos cultivan la tierra y se mantienen con dificultad/

pero no se mueren de hambre: en cambio la ciudaa es inhum2n2f 'Lno se mue:-e 

de harnbre·,1. 

Cambian su casa de adobe y paja por inquil,r:atcs cnadincs o soluciones 

provisionales de vivienda1hasta lograr un espacio en un barr.o ds invasión. corno

acto simbólico de apropiación de una parcela en la ciudad. donde ei espacio v¡tal 

es mínimo y las relact.ooas sociales son hostiles. �V vir aTr.é:c: es :e,r1b!e 2:....;i: 

� . -, 

todo es diferente i afirma una desolazada. 

El cambio de lo rural a lo urbano supone no soío un traslado de espacios 

geográficos, sino también un cambio cultural profundo en la cosmovisión de 1as 

relaciones ecorórrncas sociales ambientales '! o·::· : :as· ;,e�:e a ::ue·,:::: esc2:;o 

· se transformar. �amb1én 1as percepc:cnes, los sin-:::::-c :::s. i2S ·¿.::ese�:=:'.: ::.2�. I 

La falta de solidaridad y trabajo interinstftuc,onal queda a: descubierto en 

expresiones tales como "Aquí es muy difícil encontrar apoyo·', así como el deseo 

de olvidar la situación que causó el trauma. se reveia en los diálogos sostenidos 

con los afectados por e! flagelo. cuando se alcanza 2 recoger sigr ;:cac:ones de su 

· � EnrrcY:stJs .:1 Pcrsc�r1Js Dcspt�l/Jdls ,1'. .. \ difercnr.:--:. 10n2� d(I paj::: .: ... :� :\1 J( J ·.:·;� t_.1:..2.: .. - p .. v· C :·:1!Cn:.;�..: ...
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nunca. tengo muy malos recuerdos··. Lo anterior da cuenta tamo1én de su de�s1ér 

del no retorno al campo. 

Porcentajes importantes de los desplazados que desean regresar sostienen qt..e 

su decis,ón radica en el propósito de reunif1cac1ón de ia fam1i1a Tiene esto reiació "" 

con el desplazamiento individual y el posterior intento de reunir a la familia en :a 

nueva zona de asentamiento. La imposibiiidad de lograrlo. sobre toco por razones 

económicas, y la prolongación del tiempo de separación. atentan contra :a 

integridad familiar y la formación de vaiores propios de ese escenario de unidad 

Los desplazados que quieren retornar adu::en como razón princ1oai e! interés e:� 

recuperar íos bienes materiales que jeJaíor. abandcnacc,s Estcs casos :;ene� ,:::¡L.e 

ver con proceso de repoblamiento de zonas rurales y / o de bienes inmue�es 

abandonados y en litigio jurídico por deudas con entidades dei Estado u ocupac:ór: 

ilegal. 

.Ve:"::os entorces · el significado Ge este te�1c1f!= ·::.eme -::-1 ·s�o.�--s,-:: ... .. ... ,__ ,-. -
:;:, .. .  :::·, -=� - -

cual las víctimas se movilizan desde sus centros de origen hac:a otros lugares 

por lo general desconocidos. Ahora bien et término de despiazados hace 
I 

referencia precisamente a esas víctímas.1 es decir i Jbs actores principales dem,c 

de ese fenómeno. Son los seres que sufren eni carne propia !as más tristes 
,· 

consecuencias de la violencia que afronta el paj's, Seres que sin su consentimierw 

han tenido que dejar todo lo que hasta el mpmento han adquirfdo desde bier:es 

materiales hasta sus rep'resentaciones s1r;-.:)6iicc cuftv.s:es Es ese':/ abane;::-::::-

__________________________________________ / 



tranquilidad y seguridad de su proie. Incluso quecan rezagados ce su v1venc:a 

cotidiana. los elementos de mayor valór. que en su 1ntegrac;ón han dado rugar a 

una sui generis cultura y una expresión concreta de la misma que er. este trabaJo 

denominamos patrimonio cultural. Ahora com¡enzan desde cero y con un al:c 

nivel de pobreza puesto que lo han perdido todo Con respecto a :o pianteaco 

antes. el Instituto Interamericano de Derechos Humanos 13 define a! desplazado 

como "toda persona que se ha visto forzada a m¡grar dentro del territor:o nacionai 

abandonando su localidad de residencia o activ1oades económicas hab1tua¡as. 

porque su vida. su integridad fisica. su seguridad o libertad personal han s,do 

vulneradas o se encuentran amenazados por 'as si-guientes situaciones confllc:c 

armado interno. disturbios y tens1or:es. v1c;e:--::.a ºe,srar:zada y v!ciac:ores 

masivas a los derechos humanos. infracciones al derecho internacional 

humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que 

puedan alterar drásticamente el orden público;'. A lo anterior se puede agregar 

otra forma de abandono. que airav:esa d€ pr 0:;:: � a fií'. e! preser.te �ier:ic o ·:3 

culturales de los migrantes forzados y su patrimor:o tecnológ1co. teJ1do a !o iargc 

de muchos años de interacción entre estos hombres y mujeres y su realKiad 

natural inmediata. Lo que es lo mismo. que una correcta interpretación de las 

relaciones ecológicas, en otros términos
/ 

su ecoiogía humana. Es entonces 

lamentable esta irreparable pérdida. que no es mas aue el abaridono definitivo de 

·' Citado ¡::,or Jose Luis R.Jm0s Rw1, Ju:in Cirlcs G0nniu (l;t-J;> ·e¡ f-'r-:t,:,.T::i ..:-: ,,� D·�-q,¡J,-::-:t·, ?,: r
L� \·iolcn.:1c.·· L'na \�is1cn DepJn:J:nC'r.tJl.\ 8Jrr1a: Er; R�'.i3��! l:·· :;::·. ; .... .::-.� ·. C:� .... ::-:·Il.:, ::...::.::01L:" 



" 

entendida como un elevado nivel de desar�::Ho cu!krai 

Es lamentable tener que dejar de un momento a ot,o todo un proyecto de vida 

que incluye entre otras actividades. las económtcas Porque ei temor y la angustia 

ante el peligro de perder sus vidas se apodera de ei!os. De esios compatriotas 

venidos a menos por una sociedad que cada día p;eíde perpleJidad y capacidad de 

asombro frente a la multiplic;dad de problemas qL..:e la agobian. Entonces sóio 

queda una posibilidad de v,vir. sahr hacia otros caminos. caminos inciertos. de 

posibles encuentros y articulaciones sociocuitura:es o por el contrario de 

dramáticos desencuentros. 

En idéntica dirección, la conferencia sobre refugiados centro americanos 

CIREFCA 
14 

considera como desplazados a las ··personas que hayan sido 

obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a 

que sus v1das. seguridad y ¡;be�ao ra,..., s·dc ar-;eriazadas ccí !a v,c!er.� a 

países" 

Se hace la salvedad respecto a este concepto ya que. el desplazado es la 

persona que se traslada de un lugar a otro pero dentro del país En el momento 

que abandona ef país para dirigirse a otro adquiere fa cond:ción de refugiado ya 

· C1tüd\.; p,:-i" ��.:�1Js \.1rg¡;: Oiros. Sisi.cn1\.: d\: [nf.:-.rn1 .. ¡ .... · :· .:� r-i.'t-=�·.>· :),_·spL..!/�1J(·s �,r ! .. ; \·lu}::nc: .. 1. 

Sl5DE5 C-.."i:'tdi(1nJ fAJfJ los Dcri:.:hos Ht.:n1.1n0s � .:! :)"�p! .. �.· ...t r:·.:.::·r."'· C'(JDhES. 8(·�:. .. � .. L Enero d:.:: ¡�;·;,, 



que segun 1as Nac:ones Urndas :s_ tos refugiados son tas perscnas =lue cec1ac 3

fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza. reiig1ón nac1onal1dad. 

pertenencia a determinado grupo social u opintones políticas. se encuentre fuera 

de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores. no quiera 

acogerse a la protección de tal país: o que careciendo de nacionalidad y 

hallándose. a consecuencia de tales acontecimientos. fuera del· país donde antes 

tuviera su residencia habitual. no pueda o. a causa de dichos temores. no quiera 

regresar a él�. 

El desplazado llega a !as zonas receptoras prefinendo no ser reconocido para 

estar más seguro. asentándose en zonas marginales donde buscan un poco de 

tranquilidad y paz Cada uno de ef!os refle;a un sufrimíer.to diferente porqce a 

pesar de estar sometidos a un mismo fenómeno, el desplazamiento, sus 

características tanto socia�es como culturales son disimiles. De acuerdo con esto 

sostiene F. Osorio: 15 
ª Quienes están en situación de desplazamiento,

cofíesponden a una aroiia gama de ccndic1cries sccia!es ec::Jr ó'll.c2s y poii:;cas 

han· atravesado por 0 1ferentes cfrcunstane;as en ese éx�2c. !,e,E:n r·1s,.::r.as 

bastantes diversas y por supuesto, tienen también, diferentes aspiraciones··. 

De igual forma el desplazado, posee una cultura propia que en oportunidades 

choca con la que encuentra en los centros de recepción, esto teniendo en cuenta 

la definición que Carlos Fuentes 17 hace de la cultura como la forma que tiene 

1
� �aciones Lnidas . .Recopilación de Instrumentos Imcrnacion:1lcs. Centro de De;cchos HumJnos pág. 29. 

�ue,·a York. 1993. Citado por Conferencia Episcopoi de CoiombiJ. Desplazados por \·ioknctJ en ColombiJ.
Kimprcs. Bogota. l 995 - 19";J.� Pág �8 
.�()S,\�r:1..1Pc�·.."/'F\ .r �·J�;:�; .. ! :.._:'·:.,:�...:;:�¡JJ<.:· S1!-.::-i..::·\· ·..: (_1·:::;�:'- �·E:··.�'l¿l�.' .. :·,i.::-: .. :;-_ :�.;,·:1. �··:�pi,;
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�ada ur-c para responaer a 10s desafíos de a existencia S1n err.oaígo :)ara 

presentar enfoques referidos a la cultura. es pertrnente recumr a algunos diálogos 

que en tomo a ella han adelantado Alfredo Correa de Andre1s y Jav,erMoscarela 18 

en donde señalan la necesidad de la interdisciplinariedad para abordarla. pues 

hacerlo desde campos específicos de ras Ciencias Sociales implica iimrtac:ones 

conceptuales. Manifiestan su acuerdo con Antonio Gramsci 
19 al afirmar que ·· hay 

que perder la costumbre y deJar de concebir la cultura como saber enciclopédico 

en e¡ cual et hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que 

hay que rei!enar y apuntalar con datos empíricos. con hechos en bruto e 

inconexos que él tendrá luego que encasiitarse en el cerebro como en las 

columnas de un d.iccionano para.poder contestar. en cada ocasióo.aJc.s. estimules 

vanos aei mundo externo. Esa forma de ::ultura es verdaderamente dañ1r.a , . ¡ 

sólo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de ia 

humanidad porque ha amontonado en la memoría cierta cantidad de datos y 

fechas que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre si mismo y 

Si consideráramos la cultura de esta manera. estaríamos considerando 

equivocadamente que los desplazados son personas que no tienen cultura por el 

hecho de no tener en su mente, una variedad de conceptos académicos e 

intelectuales para expresar cada vez que se presente la oportunidad. Al sostener 

una conversación con ellos. no describen su situación de la misma forma que lo 

-r"' .; .-..�:.·,,-.. ... C:\.:�: t" r .\�lr�d. l ,*f7�·- ��· .-\.i}i;�;:, ·. : .. :1\··¡_;r \�,·., ..... :--�· .... i ,·n '(·.;__: .. ir:· .:1� "j;J'.: .. ·�· 
r ·:.�.· .. • •.• ;-.:...:�1 .. �: �!t.: Ia ��:l:!.f�i �LE..:!�"11t.·:-- e ·�:121C·Jh.:. I3Hr:-J:�• ... !ll::l�t. i ·,,v, ! .. 

�--- ... -..:, 
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impulsar er cambio y superar los problemas de su desar:-clio 

Lastimosamente en nuestra sociedad. es más importante contar con 1nst1tuciones 

jurídicas idóneas. leyes razonables. un poder judíc:al independiente y Justo o cc :-

un modelo económico eficiente y un gran cap¡tai numano b!en educado � 

emprendedor ( por supuesto que io anterior es abso!utamente necesario. s:r. 

embargo es preciso redimensionarlo). que analizar los háb,tos las creencias y 

valores de las personas. Como !o dice Weber"'C . el soc:é!ogc a;e:-nári ·· La cultura 

pesa. detennina. inclina y acaba por decidir qué naciones prosperan y cua!es 

están condenadas a la pobreza mientras sus pLiebios no -:arr:bien de haD,tc.s 
' .. 

creencias y va;ores 

Ni siquiera, como menciona Carlos Alberto Montaner21
. ei contar con unos 

excelentes recursos naturales � garantiza a un país su desarrollo; si fuera as� 
I 

Ccíombia estuviera a ounrc de convertirse en :a nac1 Jri r.0 �s r :¿¡ de• ":-t..ncc _. 

salida al mar. 

, 
Esa yernocracia de la que tanto habla nuestra ,onstitución> no puede llevarse a

ti �'J "'� si en nuestro país no predominan valores como el respeto por la opinión de ¡

otro y por sus derechos. la tolerancia. ia solidaridad. ia a,scre::.ó:1. etc 



Es d2'ldO;e pr:cr1dad a esos valores v resca'.a-:: :.:st"':::-es : :-�e::·-=-�� 

modrfrcando hábitos. que se puede contrrbu1r a; cambio de ta nación 12 =--=

partiendo desde ellos. se podría alcanzar logros como estimuiar ia cunos•dé-: -e 

imaginación. y ta audacia para ponerlas a d1spos1c1ón del meJoram1ento :9 ,e 

sociedad. 

¿ Cómo no recuperar esa riqueza cultural que traen :os desplazados? Esa riq_ezs 

conformada por saberes campesinos. creencias
) 

m!tos. ritua!es7 etc Reto;"' 2 ,... :::::

las palabras anteriores, podrfa en crerta fcrrna lrega:- a contribuir al meJorar S "'. 7C 

de su calidad de vida en las condiciones en que se e�cuentran. 

Ha Sido pertinente resartar todo esto. teniendo e� ::._sr.ta c;...;e e: 2b:et1\1C e· -.:: :2 

de esta investigación es precisamente conocer las interacciones culturaies q...;e se 

presentan entre desplazados por viotencia y pob¡adores de ias zonas recec::ras 

lo que nos conduce necesariamente a indagar y reflexionar en aspectos cor10 e: 

patrrrnor10 curtural. en tanto resl.iitante ::e ·as '""iL.lt:pies 1r:teracc1c:,s3 -=-�

violencia que Hegan a tas comunidades de Loma Roja y La Playa en ei distít jE: 

Barranquilla 

Siguiendo en el orden de ideas inicialmente señalado. se presenta a contin�c·:,6r: 

una serie de generalidades que nos sintonizan cor, ei escenaíio escogido :;·; s 

desarroifo de esta investigación. 



Barranq:.... dia se encuentía !Gca11zada sobre e, �a'." :ar::e �s _ -¿ : ,_ca-::: a:,-=r:::; :

acogedora. no ha sido a1ena a ros procesos de transforrnac:ér ::e ia eccnomia 1 .a

política mundiales. también ha sido receptora de significativas comentes filosóficas

y desde luego a las tendencias culturales e ideológicas que movilizan el mundo ce

hoy. en este sentido la ciudad es muy parecida a :as grandes urbes

latinoamericanas. La titeratura sobre ta hrstorra de Barranqu:i:a da cuerna de s .... s

múltiples crisis. Entre ellas la de los años 60 que de alguna rr.anera dio !ugar a :a

Barranqvilla de hoy. De acuerdo a BeH y Vrtlalón ·· entre la Barranquilla de los años

60 y los 80 no existen grandes diferencias. como si existen entre ia Baíranquilla ce

los 50 y la de  los 60. Los problemas y tos actores actuales casi no han cambiado

son ;os mismos que se conformaron en esta décaca / :::a ra : .... scar explicaciones

a ia actuat crrsrs deoemos remontamos a es�a década :Le ,.,,.. ar=a ;.:ra dec:s ·,2

etapa de transición" (Fuente 
1
sell Lemus. Carlos y VilláÍ��noso1 Jorge. E!

/ 
periodo del Frente Nacional y ta Crisis de los años sesenta. En: Ensayos de

Economía, Barranquilla. Uniat lántico. No 131. 1996. Pág. 85 ). Los mismos

autores consideran que ra cns;s mdustr;al :,¡ :cr""eícia! de '2 -:·_c2:::::; :or,e':zó e, c2-

decaer en forma sostenida hasta ei día de hoy resultado de su nacimiento como

un enclave desarticulado de la economía movida poí e! ria Magdalena. Eilos

acudiendo al programa de Desarrollo económico de! Valle de! Magdalena y Norte

de Colombia ( Curri, 1960). han analizado como la crisis ¡ndustrial abarca un

periodo de casi 60 años. periodo durante el cual no se har 2roducido cambios

significativos en las condiciones bajo las cuales se orig,nó d!Cho decairn¡ento. una



agricultura son potreros en pastos. que en su mayoría son r.a,·_raies y los rnéroccs 

de cuido y de manejo son muy atrasados. Tales situac,cres han determinado 

difict.1itades a tos proyectos de una reat rndustrralización y rr.odern,zación de :a 

economía !ocal y regional. En otros términos. la ciudad no t�ar.sformó su ent:::;rr.c 

es decir. convirtiéndolo en mercacos cara su despeje econér1-:c ¡ Roca. 1995; 

No obstante !o anterior, es conveniente señalar que entre !os años 1948 y 1958 

Barranquilta vivió un florecimiento de la actividad comercia! ar iguai que su ,;ida 

socia! y cultural. Para esta época. se registrn un aumente s1gnificat1vo de !as 

rmportacrones. al tiempo que ur rrarter::miento de !os ;ndicEs ::e ,rnportac:ó:: �cr 

e! puerto de Barranquiila. como $e r2 seña;acc. fue una P'·:s:er,daj fL.,;;az ::ue 

desapareció, y a partir de 1958. ta ciudad entró en una crisis industrial y comercral. 

Hoy a las crisis antes anotadas hay qLe sumarle la crisis social y política 

Estas des ú!timas ya nevar a de¡:ence,. 

:-ir ce la capacidac r- ::e a /.:,,_,...,rae .:E- ·::s

están determinados por fuerzas tejanas e incontrolables. 

Esto es particularmente cierto en el caso especifico del tema que nos concita. ei 

desplazamiento forzado, que actuafmente experimenta la ciudad. La perspectiva 

histórica de! desplazamiento y sus actores en el escenano ur:Jar.o aclara rn-..:y 

bien la dinamicidad e historicidad 1, Fa's Borda 1989) de! �rot:::-:ema EHo qL:e,e 



gran cantidad de familias campesrnas que han ido transformando dramáttcamente 

a la ciudad Como se puede inferir. !as m,grac1ones internas en Barranqu1lla. ne 

son un asunto sólo de finales del srgío XX. sino que hunde sus raíces en los 

pliegues de la historia de la ciudad. El surgimiento de las zonas tGguriaies ha 
---- ---

marcado !a historia local. Hoy existen los mas variados discurses precisamente en 

torno a la necesidad de hacer de estos territorios - que corresponden con el sur y 

! 
el suroccidente de la Urbe - una autent¡ca ciudad. 

No esta demás subrayar. como la dinámica migratoria y su rostro reciente. el de

un multrfacético desplazamientc han venido aumentando ,os índ,ces del 

desernpiec hasta liegaí a porcertaJes alarmantes Circur.star:.a aue también se

explica porque Barranquilla no ha podido Hegar a ser una ciudad industrial y ha 

tendido a buscar su camino a través de la actividad comercial. 

comportamiento social, político y básicamente una cuítura contra,.ra a la que se

genera en las urbes industrializadas. En estas. el saiano indi.Js:r¡a! es seguro y 

prefigura conductas de consumo y ahorro diferentes a los actores del rebusque. 

Estos últimos han tejido una trama urbana subnormal. y un paisaje común a las 

ciudades intennedias y grandes del mundo subdesarrollado E: :::cr1portarniento de 

estos grupos sociales estuvo onentado por las prácticas de ir:vasiones de tieffa. 



campesino con fos " moderncs' despiazados 

Justamente en estos espacios se producen cotidianamente múltiples encuentros y 

desencuentros culturales. 

Podría ser útif conocer más detaHadamente en próximas investigaciones. io 

relativo a !a cultura organizaciona! de los actuales actores del desplazamiento 

forzado. ya que es uno de ios temas centra!es en la preocupación de las familias 

afectadas por el flagelo. Consecuentemente conocer las formas de protesta socia! 

que han experimentado en sus lugares de onger se co r. st:tuye en ctro fi!ór: 

invest!gafr10 necesario er: el esc!arecim;ento ce :os "'e:::r,cs 

Por úttimo. no escapa al presente estudro sobre las tensiones entre pobtación 

receptora y desplazada. la significativa influencia de la mentalidad campesina. -

como referente obligado - ere: anárrs:s socra 1 PíOP�esto La :-.JL'2 :::a;i,p-2s1r.a -2 

cultura urbana. Sin embargo no se puede ignorar que hoy los limites entre el 

mundo rural y el mundo urbano están ligeramente separados por fronte,as 

porosas. He aquí la llave que podría abrir el hermético baü! que contiene las 

claves para la transformación de uno de los problemas que agobian a la sociedac 

colombiana contemporánea y más particularmente a la Ciudad de Bar;-anauiria. 



/ 
1.7. METOOOLOGIA. 

La investrgación - Acción particrpante iluminó a to lar,;¡o y ancho el proyecto. en 

tanto !a naturaleza del problema ha exigido la recuperación crítica de un conjunte 

de trndiciones. costumbres y patrimonios. propios de la cultura rural. Justamente. 

las fases del desarrollo de la investigación se corresponden con las propias de ios 

procesos participativos. 

1.7.1 Tipo de Estudio 

Teniendo en cuenta que ef problema de !es Desplazados cor la v1cíenc¡a en ia 

Costa Atlántica. es un tema que ha sido poc:o :nves:.:1g2cc y ac2más ex!ste escasa 

información sistemática y estructurada que caracterice a este tipo de población, ei 

tipo de estudio que inicialmente se adecuó a las exigencias de nuestra 

inveshgación fue exploratorio. de carácter sociológico. Este se efectúa. 

poco estucracc o q:Je ne ha sido aoor.cadc antes 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad ccr: 

fenómenos relativamente desconocidos. obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación mas completa sobre un contexto particular de !2 

vida real. o investigar problemas def componamiento humano2
�. 



Por otro lado está ,nves!1gac16n se apoyo en �écn::::as ar;;; .::as a ��scc,� .:::s' ; .... , 

causas de a�nos eventos cu!tura�es y sociales. presentes entre los act:xes .Je! 

fenómeno bajo estudio. Su interés se ha centrado en identificar porqué ocurrer. 

estos hechos sociocutturaíes y en qué condiciones se dan. Se analizan los 

factores asociados a las causas que originan los encuentros y aesencuentros 

culturales entre Desplazados por fa Vio�encia y pobladores receptores entre ios 

años 1998 y 2000. en el Distrito de Barranquilla. 

1.7.2. Unidad de Análisis 

La pobtación sujeto de estucro estuvo ccnformada ;)or !os hogares e 1ndiv1duos 

que 1-ian sido desplazados hacia ia c1 u dad c2:: ta· ::e Bar�ar-qui!!a er :es 

asentamientos de Loma Roja ubicada al Suroccidente de la ciudad y La 

Cangrejera en el corregimientos de la Playa. Como el tamaño de esta población 

no estaba cuantificado con precisión, se ha trabajado con la 1nformac1ón 

reportada por el CODHES Proccrnun1dad Persone:- a D1s,,.'.:=, :1 ac::�:cr:a!:-ri-2�:s 2

· infcr;-nacrór. .recopi1aca por ta Co.'1ferer.cra Ep:scopa: de Ce :.:-;-:c;¡a c..a:-a ,.:s af :s

1998- 2000.

1. 7 .3. Técnicas e instrumentos

A fin de dar respuestas precisas a los objetivos especifccs las técnicas de 

recolección de datos. empleadas han sido: 



Información Primaria: 

1. 7 .3.1. Entrevista Abierta

Soportada en rnstrumentos que se aphcaron a cada famll1a seleccionada. la cuai 
- - ---- --- --- --

permitió conocer el recorrido de cada una de el,.as artes y aespués ::iei 

desplazamiento, tdentificando la problemática exister.te y las proyecc;ones de las 

mismas. Por otro lado. con esta técnica se pudo obtener información sobre 1a 

situación cuttural. socia} y económica de íos despf azados ( salud educaciér: 

vivienda. saneamiento básico. vida cotidiana. oficios. prácticas cuitvaies) ( Ve r 

Anexo No 1. Franjas). 

1.7.3.2. Observación Participativa. 

Esta técnica partrcipativa permitió obtener la información de manera directa en ios 

visitas se adelantaron en los núcleos de desplazados previamente identificadcs 

Se estabtecieron diálogos respetuosos de acercamientos le que perrnít1ó obtene r 

ta información necesaria. 



1.7.3.3. Talleres de Discusión 

Se reahzaron en la universidad Simón Bolívar taHeres de discusión oermanente 

Los participantes fueron: un representante por famliia desplazada (. cabeza de 

hogar) con el equipo de investigación dei semii!ero e 1nv,tados. taies cerno la 

Pastoral Social. Red de Solidaridad Soc:a!. ia UAO ( Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado), lNCORA lnstrt:Jto Corombrano de Bienestar Familiar 

Cruz Roja. Foro Costa Atlántica. Por cada sesión de máximo 90 minutos se 

levantó un acta que recogió los aspectos vitales para el desarrollo de ia 

investigación ( Ver Anexo No 2. Actas) Los talieres permitieron refleJar la 

dinámica soda! def fenómeno. asf como ra í':iagnítud def necho sociai. Entre ios 

ejes temáticos de ios ta!leres tenemos. T'"aC;c:o:-)es far.1!12res de íos grupcs 

prácticas cutturales, oficios, vida cotidiana. entre otros. 

1. 7.3.4. Aproximaciones a una Cartografía Social

desplazados. dibujaron una realidad más humana oue ei sistema cartográfico 

rígido e institucional. Se privilegió el conocrmiento que los actores - víctimas de! 

problema tienen sobre los centros de expulsión y les de recepción. 

Por supuesto que el uso de fuentes lcca!es como departarrienta¡es y 

regionaies. sobre inventario de desplazados. invest:gaciones prsexistentes 



íos aspectos cualitativos y cuantitativos de! preces::: :e 1nvest1gac:ón. 

1.7.3.5. Historias de vida. 

Desde otro ánguto de carácter metodológico ¡ ce- ta pre:ens:én de hacer dei 

trabaJo no sólo una fuente de información con da:�s que supuesta o rea!mente 

reflejen y transmrtan las reahdades. se plantea :-or,c �asgo rr:etodológico esencial. 

la aplicación de la técnica "Historias de Vida" A sste prooósito. Aifreao Molanc 

señala: " No puede haber vida en un texto que e� ...;na s¡mp!e descr:oción. Para 

que el iestimor.io tenga vida es ¡mportar,te :ere· en CL.:-?�:a ;a fantasía y ia 

imaginación de la gente porque hacer; c·.ar:e ae ·2 ·ea!1cac: c:.Je -21!2 .;;·;e es s;..; 

forma de ver el mundo. Allí entra a trabajar ra ima;¡ínación de ellos y la de uno 

como escritor·. 23 

Prec:samer.te 1as historias de vida. !1ener fa ·,rr::...: ce ;-r :s:-ar ::::,:-: :-2- J2d i2

�·.:.- �. C::�· �� 

recoge todo el dramatismo que viven tos actores- víctimas de íos confi!ctos 

Permiten revelar los asuntos de la vida cotidiana con la simpleza que le es 

característica. 

La metodología estuvo abierta a captar tos hdos , r visib!es de las soiicia�idades 

mecánicas que todavía subyacen en las culturas ·:-arnpesinas Sentir a J2 gente 



acercarse a ella. a su ::::csr:oviS!On a sus cer:1Jr,2s , a 2:- as es:a� e :-- 5:..s ·, :::3s 

son las claves de tas hrstonas de vida. 

No se trató entonces de conversar en este caso. con los desp!azados. sino de 

abrirse a ellos. captando todas su dimensión humana Allí se gar:ó afecto a ·a 

gente y la gente tomó afecto. iguatmente la confianza. tan necesar-!a en traba1cs

con pobtaetones afectadas por probtemas naturales y socra!es. Esta metodologia 

rompe barreras. prevenciones y el miedo del que son portadores hombres. 

ancianos. jóvenes, mujeres y niños. en busca de · seguridad.. En !as historias ae

vida se advierten situaciones estructurnles de la d,nárnica económica. política 

cutturat y social. 

Como se puede ver, este enfoque de investigación. del rescate de experiencias 

de vida. se articula perfectamente con técnicas mas convencionales y con 

propuestas teóricas y académicas: Observación. entrevistas y uso de estadística 

social. 

La técnica adecuada a las historias de vida es fa 1mputac:ón Esto es que fes 

narradores son los propios afectados Ahora bien. por razones de protección oe 

sus vidas, se simularon prácticas cotidianas ligadas a las condiciones generales 

del desptazamiento. 



Información Secundaria 

Se utilizaron cuadros y matrices · de datos generadas en !as Oficinas 

Gubernamentales encargadas del tema de los despiazados· investigaciones de 

Universidades y Documentos asociados a ta Pofitrca Nacional de tos Oespiazados

(CONPES). Red de Solidaridad Sociai Instituto Colombiarco de Bienestar Familiar. 

Cruz Roja. CODHES. Procomunidad. 

Las fuentes de información complementaria estaban ubicadas en las sedes de la

Pastoral Socrar en la recién construida UAO ( Unidad de Atención y Orientación al 

Desplazado) de la ciudad de Barranqc...¡i!a 

ESTADISTICA SOCIAL 

POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO ( 1995-1999) 

MUNICfPJO 

BARRANQUfLLA 

.BARANOA 

. No. DE FA.MíUAS 

---.. 2.208. 

CAMPO DE LA CRUZ ·44

iGALAPA i57 
1 

JUAN DE ACOSTA '61 

MALAMBO 833 

MANATl :2 

No. DE PERSONAS 

º 13248 

181 

220 

1285! 

284 

4998 

8 

·---------



-··-----·--

PALMAR DE VARELA 

PIOJO 

PONEDERA 

POLONUEVO 

PUERTO COLOMBIA 

REPELON 

i SABANAGRANDE 

r SABANALARGA 

SANTO TOMAS 

.SOLEDAD 

.TOTAL 

106 

1 

106 

18 

153 

8 

·204

77 

61 

3086 

7775 

------· 

452 

4 

525 

92 

715 
- --- ---- -

39 

1224 

385 

366 

18516 

41542 

Datos surnin,strados por la -.JAO : Unidad de Á.tenc,ón y Onentacién ai Desplazado ! 

POBLACIÓN DESPLAZADA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

(ENERO - MARZO DE 1999) 

. MUNfCt?tO TOTAL DE PERSONAS 

--------------------- - -----

BARRANQUILLA 1-130

·MALAMBO 

SOLEDAD 

SUBTOTAL ATLANTICO 

: 190

147 

i1467 
f 

Datos sumi11istrados por el COOHES. Bo1etin No 20. Mayo de 1999. ( Unidad de Atención y 

Orientación al Desplazado. 



2. FUGA, RECEPCIÓN Y DESENCUENTROS

Tenrendo en cuenta que los pnnc1paies centros de expulsión de desplazados en e¡ 

territorio del Caribe Colombiano. corresponden a !os departamentos de! 

Magdatena. Bolívar. Córdoba y Cesar. srn dejar de considerar las dinámicas 

expulsivas del departamento de Antioquia que posee territorios sobre el mar. es 

conveniente establecer atgunas reiaciones entre las zonas expulsivas y dos 

concentraciones poblacionares de desplazados en la ciudad de Baíranqui!!a Estas 

últimas son Loma Roja y La Cangreje:-a( Ver Gráfica No 1 ). 

Loma Roja es un asentamiento poblacional habitado en su mayoría por 

desplazados. Se encuentra situado en ta transición de los barrios La Manga y 

Porfin A este propósito ros señores Hrmet Machadc y Juan José v,r.as :.:: 

-f ....... rr---<-,.. , ..... :,...,_, ,...-r..-.,...t-,.� .......... -
· · s ·- L,.._ �- R- - + -(""le,_. r-: -h- - .- . -r -----

" <,v, ,::, '· que' Id� o..,d, Clv,CI ,�u,.,as oas1ca Ce . vITlc ' '-';Cl i..1::: • .  _; . ....;�, ,·� ..,.,.::::; Á ::::;. �� - . 

las de ios barrios Me Quejo, Porfrn y La Manga. al igual que el conjunto de los 

barrios de las comunas 2 y 4. (Ver Mapa No 1.) Su entorno socioeconómico y 

cuttural responde a la realidad presente en barrios como Santa María. que es un 

barrio semiplano, arenoso que limita al norte con el barrio Santo Domingo. al sur 

con et barrio 20 de Jutio y a! este con San Luís. Actualmente tiene 

aproximadamente 9040 habitantes sobre 2.271 viviendas. Es un bamo de 



PRJNCIPALES CENTROS DE EXPULSIÓN 
DE DE�PLAZADOS 

. iJMAGJaAt.ENA · 
:aequvAR � 
·oCORDOBA

:oCESAR 

a ANTIOQULA.

§Naoñerte

· f3 &roccimnte

Gráfica 1. Datos obtentdos a través de los taHeres realizados con desptazados 
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;nvas1cn :::uyos habitantes ;JrOvienen de barrios ale,jaños que a su vez. croceden 

de ta región caribe y de otras zonas del país. Entre las organizaciones sociales 

existentes en él se encuentran Juntas de acción comunal, Asociación de Vecinos. 

Juntas Administradoras Locales. Comités de Desarrollo y de Control Social. 

Cuenta con un puesto de salud. una capilla. un cai. una escuela de primaria y 

bachr!lerato. un cementerio entre otros. 

Igualmente a Las Malvinas. que es un barrio que limita al norte con los barrios La 

Paz y Rosales; al sur con los barrros Cordra!idad. El Romance y California: al este 

con el barrio El Bosque y al occidente con la circunvalar. Es un baffio de invasión 

cuyos pobladores sen procedentes de departamentos corno Córdoba. Sucre. 

Magdalena y Bolivar: habitan en él aproximadamente 11050 oersonas. en 2687 

vrviendas. 

Su nombre se debe a la guerra entre Argenttna e tnglaterra por las Islas Malvinas, 

hecho que tuvo ocurrencia al incubarse contradicciones entre ambos países al 

f.inah;:ar ia década de les. 70 y que se expresó. con mayor 1ntenstdad er- 10s · 

primeros años de los 80. Los suelos de Las Malvinas, son arcillosos, expansivo, 

quebradizo. Cuenta con un centro cutturat, un salón múltiple. una biblioteca, un 

centro de salud y un colegio. 

Otro barrio det entorno y que permite identificar las características de Loma Roja. 

es el 7 de abril. caracter¡zado porque tiene aproximadamente 22.900 habitantes 

en 5577 viviendas. Es un barrio de invasión. Limita al norte con los barrios Carrizal 



y Sar::::, Domingo ar sur con Soledad· al este con a, :::ar' e C1udade a 20 j¿; ;ui,c _, 

a! occrdente con el barrro Santa Maria. Su suelo es arcilloso con barro puro y barro 

gallego. Cuenta con un colegio. canchas y servicio de transporte. 

Desde otro punto de vista se ha encontrado que entre 1959 y 1968 surge:: 

1nvas1ones como El Bosque. Cuchilla de Villate Canos Me1sei 
1 

Ferry . Sar:::: 

María. Las Américas, Sierrrta, Santo Domingo, La Manga. Nueva Colombia. La 

Paz. Sourdis. 

En tos años 70 aparecen otras invasiones como San luis, Galán, El Pueblo Me 

Quejo Chrnita . Los Olivos . 7 de .A.bril Aparece el Barrio las Malvinas 1 25 en

'1982. 

Con et objeto de lograr una mejor VTsualización del escenario al que nos venimos 

refiriendo se señalan a continuación las convergencias de barrios que le dan 

estructura a tas denominadas comunas. Nos referiremos úrncarnente a !as 

comu,as próximas al a.sentamiento en cuestión 

En primer lugar, es pertinente mencionar, que en el distrito de Barranquilla las 

comunas pertenecientes a la zona# 1 conformada por las 2 y 4, así como la zona 

# 2 conformada por las comunas 1, 5 y 3 presentan características tanto 

económicas como culturales similares. ( Ver Mapa No 2) 

:· l-:.:.:1::<! BdI r.�11:us. Carlos , Villa!m1 Donoso Jor�<.: E:! ¡x;noJn Ji: = � r .::::c. '<,�!e;·,,: · i..: l' n,;1,. J.? :l'' .i.;1 " -._:,..:;::..: · :.
LnSJ\ ,>:- ,k E..:ononud.. Barranqu1ll,, l.'niatl,muco. \o i3 i. J 4% PJg '<5 
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En :a comuna 1 se encuentran los barrios Las Amer cas Santo Domingo :e 

Guzmán. 7 de Abril. Santa Maria. Las Granjas, 20 de Julio. San Luís. Villa San 

( 

Pedro y San Pedro Alejandrino, Villa Flor, California. La Gloria, Romance. 

Cordialidad y Villa San Carlos. 

La comuna 2 la conforman los barrios el Valle. La Esmeralda, Carlos Meisel. 

Lipaya, Evaristo Sourdis Juliao, La Manga. Los Rosales, Malvinas y Nueva 

Colombia. 

En ta comuna 3 encontramos a tos barrios Continentes. Kéneddy; Siemta. 

Santuario y Carrizal. 

En ta comuna 5 se encuentran tos barrios La Ceiba, Sierra, Villate, Cuchilla de 

Villate y Bosque. 

La comuna 4 esta conformada por tos barrios Vilia Rosarío. Me Quejo Po; F · 

. Estrellas. Los Olivos· 1, Y -11, La Paz. La Pradera. Ei Puebio. 7 de Agosto. Ci w C:ad 

Modesto. Es precisamente en esta comuna en donde se encuentra ubii:�; :: 

asentamiento de Loma Roja. 

Entre las principales características de este asentamiento, encont�::: �-:: - ::.- := --

topografía es empinada, situándose en un nivel superior al conjunto de los barrios 

que lo rodean. El suelo es varrabfe en su textura, es decir, en partes bs:--.. -. ¿. .. ·· 

con saitos hacia arcillas expansivas. Su población no pudo ser establecida con 



exacrnua aernao a una especie ae mecarnsrno protecwr por pai-tc . ·- - -

�- ---

moradores que en su mayoría son desplazados del sur de Bolívar. Zona Bananera 

del Magdalena. y algunos otros de· Córdoba y Cesar. Según ASODETAT. 

(Asociación de Organizaciones de Desplazados en el Departamento del Atlántico). 

existen aproximadamente 150 desplazados como tal, en dicha concentración. sin 

embargo. su número se encuentra por encima ya que como se anotó 

anteriormente. ellos prefieren pasar inadvertidos. Por tanto son estadísticas 

precarias. Culturalmente responden a la lógica de la producción campesina. a 

altos niveles de solidaridad mecánica, siempre predispuestos a la organización. 

En la actualidad sólo cuenta con el apoyo del denominado espacio comunitario 

Loma Roja. que corresponde al proyecto ECHOL COL - 87/ 210/1999/02001. Que 

cuenta con fa colaboración del movimiento por la paz MPDL. y la Secretaría de 

Participación Ciudadana del Distrito de Barranquilla, entre otros. Los puestos de 

salud y la fnfraestructura físico social venida a menos, bordean esta reaiidad. 

Se puede registrar que este sector expresa el conflicto social colombiano en tanto 

10 que significa-en exclusión soóaL ausen9ia ce vicia d¡gna. y por supuesto 

Injusticia de la Justicia". 

También se podría dibujar el sector como aquel espacio habitado por colombianos 

desplazados y desterrados de sus lugares de origen que a la vez esta encerrado 

como en una especie de " jaula de hierro" en la que sus principales usuarios, hoy 

urbanizados, parece hubiesen perdido su identidad histórica. Estos últimos que 

forman los aniHos de la jaula. también echaron raíces en el territorio desde su 



, .. , 

ccnd1c:ón de desplazados La única d1ferenc1a de estos ú!timos respecto a los 

anteriores es la temporaiidad que hoy esta marcada por la amenaza a sus vidas y

por !a práctica cotidiana de la violencia.· En suma. unos y otros son desplazados. 

Esto es así. porque en definitrva, todos los barrios det Suroccidente de 

Barranquiila fueron conformados por invasión. 

Pasando a nuestra segunda área de estudio, La Cangrejera, que es otro sector 

semi -rural, se entiende como un asentamiento correspondiente al corregimiento 

La Playa. ( Ver Mapa No. 3) Se señalan a continuación algunas de sus 

generalidades. Tomando como referencia, el proyecto adelantado por Lozada2 26

quién señala que es muy posible que los primeros asentamientos de este 

corregimiento surgieran tras ra !legada de distintos grupos de pescadores 

temporales procedentes de Galapa y Tubará. Estos se ubicaron en los playones 

de la rivera sur de ta Ciénaga de Mattorqurn, a la vera de la carrilera del tranvía 

que se construyó desde finales del siglo pasado. Este medio, sirvió de 

comunicación entre puerto Colombia con ta ciudad de Barranquilla. 

Desde el año 1928 La Playa se constituyó en corregimiento del Municipio de 

Puerto Colombia ( sin embargo sus pobladores se asumen como pertenecientes al 

Distrito de Barranquilla), con los descendientes de aquellos pioneros, los cuales 

con el paso del tiempo, termtnaron por mstalarse definitivamente allí. En 1930, se 

� • . LOZADA BEJARA .. '\0. Sih1a. hallLlción Participati\'a de Proyectos -\mbienLJJes. Caso el Su�rput'.nO de 
aguas profundas. Memoria de Grado para optar al Tituio de \13g.ister en Gcsuon :\mbicm.::.L i 999 - 2000 

-,. 
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cons:ata ;a presencia de 30 farnlf;as de pescadores en si . ._.gar 

socioeconómico, estudio de impacto ambiental para el Superpuerto) 

Hasta la década de los años 60 el corregimiento conserva su prevaienc1a 

pesquera. pero progresivamente se va estancando. máxime con la despaparición 

, 
I 

. 

del tranv,a. La perdida de importancía y desaparicion de los sitios de Puerro 

Colombia y Sabanrlta como centros de referencia para las actividades económicas 

determinó su remplazo por el Puerto marítimo y fluvial de Barranquilla. El punto de 

quiebre de este proceso de decadencia. se produce con la construcción de la 

prolongación de la carrera 51 que intercomunica rápidamente a la población con 

Barranquilla. 

En 1984 en el corregimiento se inicia la construcción de la primera urbanización 

( Urbanización La Playa) que incrementa el número de pobladores y la extensión 

de la superficie del casco urbano del corregimiento. 

Posteriormente, se forman asentamientos subnor:nales o .r· ... as enes :cmo S21 

Tropel a frnates de los 80, en 1990 la urbanización Country Villas y Maratea. Villa 

Norte y Cangrejera desde 1995. Estas completan el cuadro de expansión urbana 

en el corredor que va paralelo a ta vía de acceso en sen tido norte - sur. También, 

desde el asentamiento original a orillas de la ciénaga al norte. hasta la acera norte 

sobrera protongación de la carrera 51 al Suroccidente. Esto último corresponde al 

emprazamiento de las nuevas sedes de la Universidad del Atlántico y San Martín. 



Como se v1ene observando. La mayor parte de la marg¡rai1dad de Bar;-anquilla se 

localiza al Suroccidente. Suroeste y noreste. esta úttrma zona coincidente con el 

Barrio Las Flores y el corregimiento de ·ia Playa. 

Con respecto a la infraestructura viaL en la playa se presenta una situación 

diferenciada. El asentamiento original y los asentamiento subnormales . entre ellos 

la Cangrejera, habitados por famtlias de muy escasos recursos económicos, no 

cuentan con vías en buen estado. La excepción corresponde a las vías de acceso 

por Las Flores y la vfa de entrada por ta carrera 51. ambas en regular estado. 

En lo que tiene que ver a los servicios públicos particularmente e! acueducto. la 

cobertura que posee et corregimiento de La P!aya. todavía es insuficiente para 

satisfacer tan singular necesidad. Actualmente. mediante un trabajo conjunto entre 

organizaciones de base, et área metropolitana de Barranqui!la y la empresa Triple 

A, se pretende ampliar a la casi totalidad de la población dicho servicio. Uno de 

tos probfemas en busca de solución es el que tiene que ver con la construcción de 

. una iaguna de. oxidación .. La. ,polémica pasa por la defensa de ía c,ér.aga :!e 

Mallorqvin, en tanto espejo de agua que debe ser protegido, tanto por sus 

significados naturales como sociales. la propia ubicación geográfica de la 

Cangrejera, ha sido motivo de mú!tiptes choques de enfoques, sobre la pertinencia 

y permanencia en el tiempo de este asentamiento y sus implicaciones 

socioamb remates 



Otro aspecto ligado ai anterior es e! que corresponde a 1a producción de basuras 

Los propros desplazados de ta Cangrejera, vienen insinuando la posibilidad de que 

a través del apoyo de centros universitafios y de la empresa privada, se supere tal 

obstáculo. Una attematrva, consiste en superar el viejo concepto de basuras por 

material reutilizable, en el marco del reciclaje. Esto traería como consecuencia la 

generación de puestos de trabajo y un mejor retacronam1ento con e1 entorno 

natural. Ello cobra sentido si se tiene en cuenta que el sistema de recogida de 

basuras atiende únicamente al 5% de la pobtación de este corregimiento. 

Desde otro ángulo y con apoyo en la información que reposa en documento ya 

mencionado. estos habttantes reciben ia energía etéctrica de la empresa de 

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. E!ectricaribe. a través de la subestación de 

termoflores, tocalizada sobre la vía 40; ta prestación del servicio de alumbrado 

público es del 98%. 

En cuanto a la organización sociaf det corregimiento se destacan las siguientes 

· . orgar¡¡zaciones comunitarias:

Madres comunitarias, Asogrope, Fundepa, Asociación Cívica, Asoviche, Comité 

Medio Ambiente, Asociación de Pescadores, Junta Comunal La Playa 

Trabajadores Agrícolas de la Playa, Colegio san Vicente de Paul, Asociación de 

vecinos de Viña Mar. 



Aunque existen numerosas organizaciones comunitarias se;;un ei informe. se 

evrdencia que no existe cooperación mutua entre ellas. de tal forma que cada una 

trata de alcanzar sus objetivos espedficos y descuidan los objetivos comunes 

entre ettas. Se refleja que tas comunidades de base de cada organización son 

poco participativas en los procesos de toma de decisiones. 

� 
Este último tópico se analizará en el próximo capítulo. donde se mencionaran 

atgunos aspectos de identidad y contrariedad existentes entre desplazados, y los 

pobladores de los asentamientos de Loma Roja y La Cangrejera. 

Retomando et conjunto de características que definen los asentamientos en 

mención. y en armonía con los objetivos propuestos. tales como los relativos a la 

explicación cuttural de fenómeno del desptazamiento en cuestión, se procedió a la 

realización de dos talleres, orientados bajo la metodología del sistema operacional 

de ptaneación parttcipatrva, que tenían como objetivo conocer en detalle la 

situación socio cultural de los desplazados ubicados en las comunidades de Loma 

Ro1a y la Cangrejera ( Ver Foto No. 1) Con e! f!n �e c�:s ,..e.' in7ormac1ón más 

completa y contextual, se concertaron algunos criterios relativos al correcto 

funcionamiento de dichos talleres (Ver Foto No. 2. ). Para ello se consideraron 

variables tales como: 

• Edad: Desptazados clasificados en jóvenes y adultos
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sectores '."nás vulnerables ce :a cot,ác:ón cesp,azaca 

ce :onecer iOS remtcrícs Ce cr1;;211 1 su ¡:;a�1C'cac;ón en e: rota/ de :c::·2::r-es 

• Organrzacrón: Despiazaaos que tuvrsran a/gun t100 de reia::jó:-- :on

Durante ía reahzac1ón ae 10s ta:ie:-es se ::Jrs,r:..:yercr; para1e1amente h1s:.: · ;s :s 

de campo mediante ia obse!'"vac,ón. ( Ver Foto No. 3.) En ,guai sent1ac se 

adelantaron entrevrstas. .:Je ta: suerte que operase la triangu!ac1éc'. ::orno 

mecanismo de control sobre la información y su respectiva interpretac1on Es de 

\J'=· =::: 

- - - - - - - _ _ _ _  ;.. 

-- ..,_ - - .... ,., - -
' - - - --- - - - - -

contacto con esta pobiacién a través de diversas reuniones y encL.e:--:�os 

explicando la finalidad de ia 1nvestigac1ón y sobre todc :enie,1do en cuerna s�s 

opiniones y sugerencias garantizando de esta manera la recolección de una 

información mas aproximada a la realidad ( Ver Foto No. 5) 

A propósito de historias de vida. se logr6 f2 reconstn . .:cc1ón de sus vidas d�sde 



(Foto �o. 3) 
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1 

lnt.er.1cción acadtmk1 tntrt D.espluados de Loma Roja y Jonnts BoliLui.1nos 

pertenedentes :al Semillero de Inn�ti:adores r.s.B.

¡ FOTO No. 4) 
El rnprrn. ta rnn.fi�ru:a ,. l\! fr.it�rn.iij�d, pumiti�r{ln m:i 2mhkr:Ht fatflr:i i .. � i,; 
im esti!ación. 



(Foto �o. 5) 
\'isu exterior del tscenario tn el cu.11 se des,uroll.rn J;u actrrid,des del Instituto de 
investít�ciooe� de la rnhersidad Simón Botinr "'!'. ASODETAT 

. -�-·- --

-- - ·-'-. 

·;a·.:·'· ..

( FOTO No. 6) 

/ 
· .

ir 

Aplicanrlo los catstionarios rn Lom2 Roja. 
Ohsfrvese d tHrn�rio ron !Uirni!ldd� qut ambí-:-r::Jran un> fi�H¿ diriihL! a fo1 
niños. 



sent1ao a su permanencia ,n s1tu. así como ,nformac,ér :,s :::rJer :::�ª""ta: ,a 

Respecto a lo primero se pudo develar e! mundo valorat 1 vo y sentimental de los 

; 

afectados. mientras que el otro tipo de datos recogidos. fac1l1tan ia 1nterpretac1ón 

más inmediata de su situación. 

En este sentido cabe retomar lo planteado por Molano - ·· Caaa nombre o mu¡er 

tiene una historia real o fantástica, no importa cual de ellas sea la propia. pero 

cada uno cuenta su historia. Cada europeo que llegó a tierras americanas tenía la 

suya, aunque era fa historia de fa vida del conquistador tal o cual. casi siempre 

estas biografías... eran buenas o rosas y mostraban · unos personaJes 

sobrehumanos y grandes favorecedores de estas tierras".

Las entrevistas realizadas nos permitieron construir las historias de vida que se 

presentan a continuación. tas cuales enrrquecen la perspectiva cultural que le esta 

dando este estudio al fenómeno del desplazamiento. dándole una vaioración 

especia1 a la cultura popular y considerándora como ura eier.ento f:.fcamenta 

para ,ograr una afirmación ce 1denr1aad. en los cesp12;:ao:-•s ,,:; 

recuerda a la vez, que etlos aún son personas útiles a la sociedad. 

Iniciemos pues, este recorrido que desborda emociones, pesares. ideas y iristezas 

de quienes han tenido que reprimir dolorosamente sus raíces culturales. 



Una ce esas personas. Liamada Carrren. se mostraaa aoesaournbrac2 :r ste _, 

nerviosa. comenzó una narración de la cuat extraemos los elementos mas 

¡ 

significativos en su trasegar por la vidá. 

De mediana estatura. arreglad-a modestamente pero con esmero. Tiene alrededor 

de 24 años. Huyó del Departamento del Magdalena con su h1Ja de 6 años. tras ia 

muerte de su esposo ocasionada por los paramilitares. quienes amenazaron con 

volver por ella. Se muestra muy tensa durante la entrevista, pero a la vez triste. el 

recordar su vida en el campo la Hen-a de melancolía. ante e! desconsuelo q;_je le 

proporciona el pensar en que no puede regresar a él. 

• Una nrñez feliz

"Yo vivía en un ranchito muy apartado del pueblo, allá en Magdalena. Era la menor 

de 9 hermanos y ahí vivíamos todos con mis papás. Mi papá salía todos los días a 

cazar. porque el campesino magda!enés. siempre es cazador. Mamá se dedicaba 

a Jos q!..ienaceres de- la casa. y nos atendía. jUnto cor m1 aouelita. que_ tarn�·é:_ 

vivía con nosotros. Con mis hermanos salíamos todas las tardes a bañarnos en el 

río. esa era nuestra mejor entretención. porque nos divertíamos jugando entre el 

agua fresca, con la atarraya de mi papá y con chinchorros. 

En las noches era costumbre sentarnos junto a la·' silla de la abuela". a escuchar 



Sus fábulas sobre animales. Mi abue1a así como nosotros haoia v1vtdo toco e; 

tiempo en et campo. por eso sabía mucho de la naturaleza. por ejemplo. ella nos 

hablaba de4f'pensar del burro. del tigre� del conejo. de la zorra. de la garza;etc.

Nuestra vida transcurría entre la casa. los juegos, el monte y el río". 
--- - ---

• Adolescencia, Matrimonio y terror

Siendo una adolescente, me casé, y mi esposo construyó una choza cubierta de 

paja y formada de dos habitaciones que comunicaban entre sí. La cocina la instaló 

aparte, en otra choza para que el humo&s fastidiara ;�eniamos cultivos de/ 

maíz. plátano y yuca.y daesa vivíamos. Todas las tardes. estando recién casados 

me acuerdo que me cantaba diferentes discos, el que m�s me gustaba era ese 

que decía u Ponte 1mi maye
1 

tu trajecito, que te ponías cuando me esperabas, el

que tenfa flores pintadas y un pajarito de mariposas.", porque yo iba y me 

cofocaba un vestido rosadtto que a él le gustaba mucho porque decía que con ese 
I / t0.conqurste. Drsculpeme que .me ponga a !rorar. pero es-ql.,e él era muy espec:al 

y me duele la forma tan cruda como me lo ar rebataron. 

Al año y medio de matrimonio tuve a mi niña, usted la viera, muy diferente a como 

estt ahora, ella ahí donde la ve, flaquita y desganá, fue bien bonita, gordita y 

rosadita. Es que allá nos alimentábamos muy bien. la alimentación allá es senci!!a; 

pero abundante. Es a punto de café tinto, de bollos de maíz. de plátanos7 yuca1
íeche y queso: de carne y pescado cocidos. Muy pocas verduras por la dificuftac 



de cultivarlas en climas calientes En cambio mucho cond1men107 cebolla,

cominos. Los huevos, la gallina y fa carne de cacería son mejoras para las fechas 

especiales. 

¿ Que sí era creyente?. ¡Tremendamente'. Así me lo enseñaron en mi casa y 

todos allá lo éramos. Mi esposo también. Nuestro lema era • No hagas a los 

demás to que no quisieras que te hicieran a ti". Las ideas religiosas siempre 

estaban en nuestra vida y para todo teníamos una oración. Mi esposo invocaba a 

San Pabto. abogado contra 1� mordeduras de tas serpientes. LéÍstima no haber 

tenido un santo contra los paramilitares, así J1 estuviera conmigo. Pero no fue así. 

Que desagradable es tener que recordar esa mañana en que !legaron unos 

hombres encapuchados 1acusando a mi esposo de proporcionarle parte de las

cosechas a !os guerriHeros. Sin ningún pesar fueron cogiendo un cuchillo y lo 

degollaron. Eso era mentira, porque mi esposo era agricultor y lo único que hacía 

era vender ta cosecha, sin saber ni a quién. At parecer a él ya lo habían estado 

amenazando antes1pero no me dijo nada, seguro por no preocuparme. El caso fue

que eHos prometieron volver. así que yo fui agarrando mis motetes y con mi pelaita 

me fu 1. a0tes de salir. unos vecinos- me decían que cog1e;-a aa Barranquilla. qua 

era una ciudad segura, yo sin pensar dos veces tes hice caso y aquí estoy. 

Mi niña me preguntaba que pá donde nos íCemos y yo le decía mi hijita, nos 

vamos pá Barranquilla1como et caiman. u Se va el caimán, se va el caimán; se va 

para Barranquilla .. _" 



• Desencuentros y Desencuentros ...

-,, 

Tras la amargura que me rodeaba con toda la tristeza que llevaba dentro, lo único 

que quería era seguridad p'a mi niña y p'a mi. Llegué donde mi amiga Raquel que 
I también había sido desplazada hacia como unos 5 meses. y me refugie en su 

casita aquí en Loma Roja. Penst que aquí podían terminar mis tristezas iniciando 

una nueva vtda, pero no fue asf. Apenas comenzaban mis nuevas amarguras. 

Todo aquí fue decepción. Cuando salía e/veces con amiga Raquel. sus tres hijos y 

su esposo, uno escuchaba que la gente de por �eci�v,enen los

arrimados. 
/ r Mi hijita una vez llego a !a casa preguntándome que era un desplazado; yo sin

saber qué responderle le dije aue por/4u/ me lo preguntaba y me dijo que las 

niñitas de por ahí no le prestaban sus juguetes, ni jugaban con ella, porque sus 

papás no las dejaban, porque disque ella era peligrosa y una mala influencia. Y 

como esa muchas oosas más, todo to mato que pasaba en el barrio, decían que 

era por culpa de nosotros los desplazados7 como aquí en Loma Rojihabemos"

varios. Una noche en la entrada det barrro, un -muchacho estaba-tirado .porque 

ho , d / - . unos mbres lo hab,an golpea o, el como que tenia deudas por hay y se las

cobraron a punta de golpes. Cuando fa gente salió y vieron al muchacho 

empezaron a decir... eso seguramente se lo hicieron los desplazados que vienen 

a traer sus matas costumbres aqui... Y como eso, muchos otros desprecios, 

señalamientos a los que fuimos sometidos desde nuestra llegada. 

Yo trataba de hacer cosas que me recordaran mi tierra. por ejemplo, cuando 

compraba tomates. ponía a secar sus semillas y las sarnbraba. también tenia 



mueras mat,cas en :a casa para no per::e r !a :cs:--1ric -� -:-? ·ega- p.:· -

definitivamente no es lo mismo 

Vivo muy triste. y lo único que me da fuerzas para segu:r adelante es mi hija. y se r

ella seguiré luchando. para dar!e un mejor bienestar' 

T est,monios como ese. nos dejan ver el estigma al que están somet,ccs : s 

desplazados por parte de los pobladores receptores. No cabe duda que a estcs 

últimos les falta mucha rnformación. con respecto a la verdadera situación de 1cs 

desplazados. Tal vez s1 la conocieran. no los maltrataría de esa manera. Ellos se 

dejan llevar por sus cor1cepciones bajas. como por e1emplo. que los despiazaccs 

generan violencia y por ende traen problemas 2 s..1 comur1dad
1 

razón por la que 

único que desean es que salgan de e:•a 

Los pobladores receptores tienen muchos prejuicios con respecto a lo que ;a 

presencia de los desplazados puede generar negativamente en su comunidad 

ente ellos se pueden mencionar ias s1gu:emes co11s1ae.·ac,cnes 

• Pocas Oportunidades para Parttcipar en Programas Sociales

Siendo pocas las personas que se benefician de programas ya sean de saluo1 

recreación, alimentación. etc., sienten que ante la presencia de esta nueva 

población, sus oportunidades se reducirán aún más. ya que, los desplazadcs 

también soricitarán de esos servicios y entraran en ura lucha por la cor:secuc :� 

de eHos ( guerra entre los pobres). j 



• Competencia por el Empleo

Ante ta poca oportunidad de un empleo. la mayoría de estos pob!adcrss 

receptores no tienen otra alternativa más que la de entrar en la economía inforr.a, 

o del rebusque. Al ver que los desplazados se han ubicado en su comunidac

saben que ellos también deberán ingeniárselas para cor:se•;.J,r ;os medios :::e 

subsrstencia, y si hay alguna oportunidad de un emplee se incrementa el núms-o 

de solicitantes. Esto genera un cierto recelo. pues ven en ellos. unes competidores 

por el trabajo. 

• Agudización de Ja Problemática SoctaJ

Los pobladores receptores. consideran que ios ni..;evos a::torss aurnentarar 3 

grado de sus probíemas sociales tales come garr1r,s-c crostitu:::.:, 

drogadicción, delincuencia juvenil, entre otros. 

• Inseguridad en ef Sector

Este es tal vez el pre11.:;cio más común entre los �obiadores 'e�so�cres E; térr �-: 

ae_splazado- por violencia.· 1nev1tabiemente ·hace que es:os poc. s::c 'es -::;,,:;:;;"' -:: 

a las víctimas del fenómeno en cuestión, con amenazas. masacres. matanzas y· 

demás actos violentos. Sienten que esa violencia que ven a través de la televisié:""J. 

llega a su comunidad a través de los desplazados. poniendo en peligro no sólo sJs 

vidas. sino las de los demás miembros de sus familias 

Todos estos prejuicios hacen que fas respuestas de los pobladores receptores :s 

Loma Roja y la Carigrejera. ante ia preser-c.a de :os ces;:·2z2jcs no s22-



favcr;o;es para :os últimos Responden ante ellos c::r jes:: r-:f,ar.za cre-1enc¡or 

recelo. indiferencia ante su situación. desprecio y descons1derac1ón Esa es 
t 

precrsamente la forma como son recibidos estos compatriotas que salieron 

involuntariamente de sus tierras en busca de seguridad 

Todo esto demuestra. q�e-los d-esp�zados no só1c s-..frer- e dasarra,go a, naber 

abandonado sus tierras. sino que además sufren el dolor que deja ei no ser 

admitidos ni aceptados por la comunidad en !a que vieron la esperanza de 

reconstruir sus vidas en busca de un futuro me1or. 

No obstante lo anterior es conveniente dejar en claro aue 1a óptica del presente 

trabajo ha srdo la de la interpretación craréctica der fe�ó:-e'lo Esto es 01..e r-c 

responde a una idealización de la vida de estos compatriotas que huyen por todo 

ef país. por ef contrario. se advierten sus faltas humanas como sus eventurales 

desviaciones sociales y choques con el orden social establecido. No son pues. los 

sujetes en mención Angeles pero tampoco Dtabios No se� ni !o une ..,, ic o:rc 

pare t.enen elementos ¡ práct:cas_de lo �00 .Y de ;:: 0::.: E�:a ·T1e.s: ;:::::::� :Je:2 

otra enseñanza, aprender a ver lo bueno en lo malo y io rnalo en lo bueno Lo 

bueno en el desplazamiento y lo malo en la recepción. pero también. los aspectos 

positivos de los primeros espacios, así como en !os segundos. También se 

aprende a ver en los viejos desplazados ( desplazados de pnmera generación) los 

vicios de la vida urbana y en los nuevos desarraigados vicios viejos de la antigua 

estructura social agraria. 



Rescecto a los cuestionarios ' .... eror. c.::�·:eb1dos pa'a :>c�2�:=' as -nas var c:2s 

interpretaciones del fenómeno a partir de la mirada de los propios afectados A 

juicio de Hernádez Sampieri 28 es el insirumento más utilizado para recolectar los 

datos y consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir 

Los tipos de preguntas pueden ser cerradas y abiertas. Las primeras se 

caracterizan por contener categorías o alternativas de respuesta que han si.jo 

delimitadas. Es decir. se preser.tan a los su1etos las posrbikiades de respuesta y 

ellos deben circunscribirse a ellas. pueden ser dicotómicas ( dos alternativas de 

respuesta) o incluir varias afternahvas de respuesta. Las oreguntas abiertas -e 

delimitan de antemano las alternativas de respuesta. Por :e cual el número ::e 

categorías de respuesta es muy elevado: en teoría. es infinito. El cuestionario 

aplicado, se estructuró con preguntas abiertas que fueron las siguientes: 

1 Defina desde su concepción �U:én es un desplazado 

2. Descnba comq es. usted er. �amo desplazadou-:aríe un ::::;a .::a s:... ·, .dé .. ;

3. ¿Cómo entiende el fenómeno del desplazamiento?

4. ¿Cuál es la principal causa de su desplazamiento?

S. Porqué se desplazó hasta Barranqutlia?

Respuestas a la pregunta No 1. la Mayoría de los Desplazados tanto de Lo'":'1a 

Roja como de !a Cangrejera. que respondieron esta ¡:regunta. concibe, a: 



despiazado como una persona que s�fre ·as ::cr:sec:...ier.c·as :,e 1a v•c 2rc 2 � -

tener nada que ver con ella. De igual forma definen al desplazado como un ser 

triste. perseguido. lleno de temor. frustrado. desprotefido. señalado. rechazaao e 

ignorado por la sociedad. y con muchos necesidades básicas insatisfecras. 

Consideraciones como las anteriores demuestran como el desplazado srente c;:.;e 

esa nueva condición a ta que los han somet1ao. es lo peor que les ha podido pasar 

en sus vidas. porque no tienen absolutamente nada. hasta sus tradiciones. sus 

costumbres, prácticas cotidianas han tenrdo que abandonar para quedar a 1a 

deriva sin saber cual es el rumbo que deben tomar. ·· Una persona a qure"' .e 

arrancan su corazón, obligándol'O a olvidar todo aqueHo que deja atrás·. 

Respuestas a la pregunta No 2. Los aesc!azados descnber sus días a-cr2 =�

las zonas receptoras. como monótonos y sin sentido. Señalan que se levar!an 

preocupados y angustiados como consecuencia de la incertidumbre que :es

produce el encontrarse sin trabajo, y sin medios de subsistencia para su f am1'1a. 

Todo el día tos acompañan los recuerdos de toc:8 aauel i,:, que te� a� y :�e 

tuvieron que oe1ar: sus días se reducen a saucas ·.:crenas ::- .... scar'Jc -3
:--

,::�:: 

soluciones a sus nuevos problemas de alimentación. salud. educación. vivier.c2 

etc. 

Respuestas a ta pregunta No 3. La Mayoría de Los Desplazados coinciden en 

relacionar el fenómeno con asuntos políticos. Es lo que ellos l!ama'l "12 as 

políticas en donde prima la corrupción y la injusticia. También as;mi!a"". e! 

des:llazam,ento como un hecho de máxima expresión ae V!O enc1a ccnae 3_s 



v•ct1mas !legan a peraer hasta las ganas ::Je ·.;1v1r í,:::::;rs :e�a� .:;_e -s 

desplazamrento es la tragedia más dolorosa que fe puede ocurrir a U'1 ser 

I 

humano.' Es una pesadilla causada por una mala digestión'· Lo ven a la vez. como 

algo infinito pues sienten que fa guerra en el país. nunca va a terminar. 

Todo lo que rodea este fenómeno. ha hecho que estos colombianos pierdan hasta 

la fé y la esperanza en su país, los hace personas pesimistas que buscan un 

refugio para protegerse del peligro y la persecución. 

Respuestas a ta pregunta No 4. Las respuestas de los despiazados en esta 

pregunta. señalaron que la principal causa de su desp:azarT',ento fue e1 rn1ecc a 

perder sus vidas. Independientemente del hecho especifico oue generaba ese 

miedo, era el temor a morir, el que hizo que huyeran de sus lugares de origen. 

ante ta violencia que tenían que presenciar continuamente. Entre esos hechos 

específicos mencionaron masacres en su mayoría propiciadas por los grupos 

paramilitares. amerazas por parte de !a guerrdfa. asesinatos a �a"'li!1ares y an:;os 

1nseguncad en la región. aesaloJos. persecuciones a .1ceres caT:¡:-ss -.:se,� 

Respuestas a ta pregunta No 5. 

Todos los desplazados señalaron que se desplazaron a la ciudad de Barrnnqu!lla, 

por que tenían la idea de que es una ciudad tranqu11ia y segwra Ante 1a violencia 

que han vivido. lo único que desean es un lugar donde no se sientan perseguidos. 

y conciben a esta c:udad como ur.a de las más aproa;adas c_•es ;::c,s.:Jera� ::;_e 



en eita no nay v1otenc1a que predomina a convi·.,enc.a :a::f :a QL.e es "'":SS

segura porque no hay presencia de grupos subversivos y porque constantemen�e 

J ( 
escuchaban que es una ciudad pacifica. Muchos de los despíazados mencionaron 

también que llegaron a esta cfudad porque a través de la radio y la prensa les 

informaron que en el distrito de Barranquilia. se le da buer trato a la población 

desplazada. ( Ver Foto No. 6). 

Articulado a fo anterior. son destacables fas observaciones consignadas por el 

equipo de apoyo al recuperar aspectos impcrtantes de la vida de ios participantes 

generalmente desapercibidos por los equipos centrales de fos proyectos de 

investigación. a través de estas observacicnes realizadas curan:e los taHeres se 

oueden hacer las siouientes arrotaciores 
. � 

El desarrollo de los dos talleres en los asentamientos suJetos de esta 

invesbgación, se dtvidió en tres etapas: 

En la .pr·me � q e 
· 

-- 1 momer.to �� Q O - · �.- - -. •- ·-,., ,,. -� - �- � .. 1, r!=,I. _u .s� ca en e:; ,. ,1 ,, ::::; •. ·.u-� :se .... ·-.:::: �.,.:;:.:::: .. y::,:::; 2 '-''= :::;

presentación del equipo de investigación al tiempo que se muestran los objetivos 

del trabajo, los asistentes se muestran prevenidos y con mucha desconfianza Es 

decir, a pesar de que con anterioridad se habían establecido contactos con lideres 

desplazados a través de diferentes actividades, para que ellos a su vez divulgaran 

lo que se pretendía reahzar a fos demás desplazados. estos últimos se mostrnron 

tensos y reflejaban en sus miradas aigo de temor. 



Tant:¡e- se puao ·,er en eLos 1a 1ntens10- de querer riac a· '.:-=re se rspr rr =� :,; 

preferían permanecer callados silenciosos. con sus m:radas fi;as y a la 

expectativa de lo que iba a ocurnr. 

En la segunda etapa. y a medida que se iban re!acronando con el trabajo esa 

actitud de prevención va cambiando tornándose más receptivos y tranquilos 

Ayudo mucho fa postctón que asumían fos lideres. pues al mostrarse ellos sin 

ningún tipo de prevención. les transmitían seguridad a los demás La forma 

espontánea como se desarrollaban tos talleres hizo que se fuera acentuando la 

confianza y permitió que poco a poco fueran interviniendo y a la vez 

intercambiando opiniones con e! gn.1co ·0·1estigador. Esa confianza facilité la 

recolección de la información una irforrna:,ón mas aproximada a la realidad. 

En fa tercera etapa. no se percibe ni una sombra de prevención. Los sujetos de 

investigación se sintonizaron con la actividad. Aquí ya hasta sonrieron y hacían 

comentarios irónicos para bromear En esta fase ya no sor: 10s ,rvest,.;adores 

. Sino. e:,ps quienes toman la pala ora y se podia a�;e::a:- �o-:-: ;ic::2sa1� .a' ss�;, 

que eran escuchados. at sentir que existen personas a quienes les interesa sus 

ideas y sus formas de pensar tan ignoradas hasta el momento. La emoción se fue 

desbordando sobre ellos cuando comienzan a narrar lo que era su vida en el 

campo. antes del fenómeno. Señalan con mucho detalle y con mucha inspiración 

cada actividad productiva. familiar y cultural realizada en sus lugares de origen 



taHeres Hevados a cabe en Loma Roja y er. ra Cangre1era. 

Podemos resumir las etapas ya señaladas de la siguiente manera: 

1 ° ETAPA DE EXPECTATIVA Y PREVENCIÓN. Interviene e! equipo 1nvest¡gaaor 

y los desplazados son sólo S01í espectadores. 

2° ETAPA DE ASENTAMIENTO DE LA CONFIANZA, SEGURIDAD Y 

TRANQUILIDAD. Intervienen tanto el equipo investigador. cerno los despiazados. 

3° ETAPA DE SONRISA, GOCE E INSPlRACIÓN. S::: J irterv1e'"'en los 

desplazados, ellos toman la palabra. 

Otro es el caso de las entrevistas a través de las cuales los actores desplazados 

con mayor nivel de experiencra y caoac1dad comuri,ca:• .-3 amol1;·c2�a.... y 

profundrzaban acerca de las . cons1oeracrones generadas e ar11e.a-das 

mayoría de los integrantes de los talleres. ( Ver Anexos. FranJas ) 

·!""\,-,-
,_, _ 

A nivel de resuttados es importante describir algunas características que 

acompañan a lo que se ha venido denominando la fuga de colombianos de sus 

centros de vida. cultura. religiosidad. pro-ducción entre otros conformando una 

pluricentralidad desde donde son lanzados independientemente de su volun:aj a 

otros centros con características dtfererres Es jus:3,.,..,e:i:e es:'.). lo que ::::::,s: :_:-s 



la fuga. En otros términos es !a acción a �ravés ::-2 a :_a, se ma,er,aliza e 1 

desplazamiento 

Al entrar en el análisis de afgunos resultados. se encontró que en este sentido y 

dirección. al articular las diferentes técnicas y procedimientos propios de un 

ejercicio de esta naturaleza. se han afcanzado un cor.1unto ae -esultados. que en 

su orden atienden a factores socioculturales. interacciones. experienc:as 

organizativas y prácticas productivas puestas en escena en dos concentraciones 

poblacionales de desplazados. En el estudio se examinan por razones 

metodológicas de manera segmentada ( separada). pero íntimamente 

relacionadas en le que hacen a la interpretación g·ocal de! fenómeno motivo de 

este estudio de caso 

Se encontraron acercamientos entre escenarios disimiles pero también 

contrariedades en escenarios relativamente homogéneos. Como se podrá inferir a 

continuación. exrs�en acuerdos en aspectos puntuafes sea oc:- :aso ia s.t;,.,,ac1ér �n 

materia de experiencias organizativas y proyectos e� . :a 

En el desarroHo de los talleres se encontró que el 32% de los desplazados 

ubicados en La Cangrejera, provienen de regiones del departamento del 

Magdalena, et 30% provienen de regiones del departamento de Bolívar. otro 10% 

provienen de Anfoquia. un 12% de regiones del departamento del Cesar. y un 

16% Córdoba cor. otras localidades de la Costa Atlántica <Ver Gráfica No 2) 



De 10s desplazados ubicados en e! bamo Loma Ro¡a ... :- �o·:;o pr::: ,.ene ele, 

departamento de Bolívar. un 32% proviene del de�artamento del Magdalena. un 

t 

16% proviene del departamento de Córdoba y un 12% del departamento del 

Cesar. ( Ver Gráfica No. 3. ). 

Como se puede apreciar en Loma Roja fa mayoría de los desplazados píOvienen 

del Bolívar, mientras en la Cangrejera predominan desplazados del departamento 

del Magdalena, coincidiendo ambos casos en que el mayor número de 

desplazados que reciben. procede de departamentcs de la Costa Atiántica, lo que 

corrobora la información inicialmente proporcicrada por el CODHES y la 

Personería Oistrital de Barranquilla y contrarresta a :a vez ia suministrada por !a 

Fundación Procomunidad que afirmaba que fa mayoría de las familias 

desplazadas ubicadas en el distrito de Barranquiila provienen de regiones del 

interior del país. 

En ese amoiente campesino de! aue provienen �cdcs :es :espi2zados ub.cados en 

ia Cangre1era .. sus pnnc1paies protagonistas cre-2n P'1ncrcaimente e-n D,os. 

señalaron que aún cuando �escuchaban de otros santos". elios solamente dirigían 

sus oraciones a Dios. 

De igual forma en Loma Roja. fa mayoría de las personas creen únicamente en 

Dios: sólo 1 persona además de Dios cree en la Virgen de las Mercedes. y otra 

persona creen en la virgen del Carmen. 



REGIONES DE PROCEDENCIA DE DESPLAZADOS 

UBtCADOS EN,LA CANGREJERA 

a MAGDALENA 

aBOLIVAR 12% 

16% 

DANTIOQUIA 
L------::::::;¡¡¡¡ 

O CESAR 

EJOTROS 

30% 

Gráfica 2. Datos obtenidos a trnvés de ios taileres realizados cor despiaz2dos 
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Gráfica 3 Datos obtenidos a través de los talleres realizados cor. desclazacD$ 



Tanto en la CangreJera como en Loma RoJa. tocas •as ;::ersonas ar::es ::e 

desptazamiento dirigían sus oraciones a ta actividad económica. que el cuen 

tiempo estuviera presente generando buena cosecha. en las manos de Dios 

dejaban sus cultivos. que tos árboles dieran buenos frutos. que a sus arnmales no 

les ocurriera nada que los pudiera perjudicar. etc.: Ahora. después del fenórT'eno. 

dirigen sus rezos hacia las fortalezas que necesitan para sobrellevar su situación 

actual: oran por poder tener en su casa al menos un poco de comida en el día por 

poder darles a sus hijos alimentos. esos alimentos de los que no se privaban 

mientras estaban en sus tierras pues ellos mismos los cultivaban. y lo mas 

importante, que no vuetvan a ser victimas de un desplazamiento. que su tragedia 

no se vuelva a repetir. que no hallan mas desplazados 

Todos coinciden en que a pesar de fa tragedia que han vivido con su 

desplazamiento, la fé en sus Dioses se mantiene y permanece igual, incluso 

algunos de eHos se han aferrado a sus Dioses ahora más que antes. En ningún 

momento el fenómeno vivido alteró negativamente ias creer:c1as e:1 !os Dioses de 

ros desplazados de Loma ROJa y r a Cangre1era 

Paradójicamente, las afirmaciones religiosas en estos grupos de despiazados 

contribuyen a lo que en los trabajos de" La Cultura de la Pobreza" ( De La Cruz. 

Tony. La Cultura de la Pobreza en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Travesías. 

í 998) se definen como la amptificación de la pobreza económica a otros árnt•tos 

de la cotidianidad. Podríamos estar en presencia ya no sólo de la pobraza 

económica sino �ambién de las pobrezas { cul�ura 1 



sicológica entre otras ) Una de elías. ligada a t...r 2st..:r!o de :orte :as, m2; 1::::: 

religioso, tal es el caso. de la predestinación. Esto es. suponer que una fuerza 

l 

externa a los propios actores sociales dirige sus destinos. 

De los despfazados ubicados en la Cangrejera. el 50% de los participantes en el 

taller mencionaron que tenían como costumbres en sus tierras et montar a caballo. 

el 25% regar las plantas y otro 25% caminar por el campo. Ta les costumbres 

ponen en evidencia el profundo relacionamiento de estos actores frente a la madre 

naturaleza, es decir, un.a relación estrecha naturafeza - sociedad. mediada por 

unas formas tecnológicas propias, aún cuando germinales. En otros términos se 

pone en evidencfa lo qt1e fa literatura académica define como ecofogía humana 

En Loma Roja, 42.8% de los participantes en los talleres y en los grupos focaies 

tenían como costumbre en sus tierras pasear en el campo, revisar sus cultivos. y 

realizar algunas prácticas agrícolas y pecuarias, complementarias a los jornales 

habituales de trabajo el 14.3% revefaron que ten1an como costumbre levan:arse 

. muy tempr:ano a ordeñar vacas y alimentar a SLS animales 28 6 :1" pers.:,r-es 

acostumbraban a regar sus cu�tivos y visitar a sus compañeros de parcelas. con 

los cuales comentaban los problemas asociados a la producción. sus dificultades 

económrcas y la necesidad de fortalecer sus organizaciones como mecanismo 

defensivo frente a los altos índices de inseguridad. otro 14.3% acostumbraban a 

reunirse con sus hijos a conversar, en donde la tradición orai se constituye en un 

importante mecanismo de reproducción de la cultura campesina Estos se 

entusiasmaban al destacar !os cuentos de fos abuefos y de los mas vetern"':os 



bien sobre ia producción. las luchas por la tierra. los s1n::ca1os agrancs -

cooperativas. las federaciones, fas empresas comunitarias. y hasta sus aventuras 

a veces exageradas con relación a sLs conquistas amorosas. Es lo que en ,a 

literatura sociológica se conoce con el nombre de la " recuperación de la memor1a 

de los ancianos". 

El contacto permanente con la naturaleza generaba una serie de costumbres 

propias de su entorno: la amplitud del campo. hacía que estas persor;é;s 

acostumbraran a caminar resptrando la pureza de su aire. sintiendo ia or:s3 

acariciando sus cuerpos; esto según el los. les proporcionaba una sensación ce 

libertad. � Andar por ef campo me hacía sentir una inmensa alegria·'. la presenc.; 

de sus animales en sus residencias hacía que entre sus costumbres tamb,é

estuviera el vetar por el buen cuidado de sus animales. Vale la pena traer a 

colación la reflexión que hace Osario 29al establecer que ·' la llegada a la ciudad e:; 

condiciones forzosas implica sin lugar a dudas un choque cultural. Junto con ur.a 

expectativa de salvar la vida. se visfumbra todo er espejismo de la metrópo11· �

paisaje asfaltado. uoa movll1zacion motorizada._ una . .:::2:-,t.::ad .:'�e-:-,sa __ 

mercancias de consumo que dejan ver las vitrinas y una dinámica social donde e! 

vecino no existe. La ciudad marca contrastes importantes con sus recuerdos dei 

campo: el verdor de las tierras y los árboles. los caminos y los ríos, los animales. 

una oferta comercial restringida a lo básico y un vecindario real en el cual elles 

eran personas". 



,.! 

Estanac aqu1 en ningún momento han poa1dc exper,rne '"' ta.' esas sensaciones 

mencionan que aún teniendo la oportunidad de camrnar. no lo hacen con ese 

mismo placer. pues las preocupaciones y su sufrimiento empañan cualquier tipo 

de grata sensación. además, es evidente que desde el punto de vista estético. es 

muy diferente caminar en el campo rodeado de arboles. prados y arbustos a 

hacerlo en las zonas subnormales y tuguriales donde se uo1can ahora. Ya lo 

señala Estela Duque � "La articulación con la marginalidad urbana genera un 

fuerte impacto cultural, producto del desarraigo··. Entendiendo este último término 

como·'arrancar de raíz un árbot o una planta. Extirpar enteramente una pasión. una 

costumbre o un vicio. Desterrar a alguien de donde vive o tiene su domicilio'' 31

El tener que sobrevivir en medio de esa r:ar�1nalidad a ·a .J1,.;e está:: sometidos 

ahora, les representa un nuevo sufrimiento. adicional a los que enfrentan desde el 

momento en que son obligados a salir de sus t ierras. Es tener que adaptarse a 

ese nuevo contexto, a esa" nueva pobreza" llena de muchos sinsabores 

generados por su tragedia. Se menciona nueva pobreza ocraue así 'a definieron 

los propios desplazados,. Menc1onaron que er sus it..igares. a.e or;g�r ·.,.:vi.ar, �na . 

"pobreza feliz", mientras que ahora, en las zonas donde se han ubicado. viven 

una pobreza triste. Es decir, en el campo, a pesar de que no lograban satisfacer 

todas sus necesidades, se sentían bien, se sentían alegres porque siempre 

encontraban algún motivo para sonreír. Tenían sus animales. sus amigos de 

::,; OSOR!O PÉREZ. flor Edilma. La Violencia del Silencio. Ed. CODHES. l ni, c�1dJd Ja, cnan::i. Bogot:l. 
1993.p.19.+ 
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infancia. sus famii1ares. los árboles y aroustos y tocos esos ascectos que l1enan ia

vida de !os campesinos. A pesar de su pobreza se sentían fe!1ces Ahora además 

; 

de la insatisfacción de sus necesidades básicas. no encuentran nada que les 

alegre su a�ma. Ni siquiera animales pueden tener pues viven en una escasez de 

alimentos que ni aún queriendo podrían proporcionar algo de comida a sus 

animales. Además, los acompañan los amargos recuerdos de las razones por las 

cuales llegaron a estas zonas receptoras. los seres que perdieron y todo lo que 

tuvieron que dejar atrás. Todo eso hace que describan la pobreza que viven en ¡as 

zonas receptoras, como una "pobreza triste". 

Otro ángulo de análisis. es et que da cuenta def sistema de tradiciones de !os 

desplazados De los ubicados en la CangreJera. son destac2cles las narracio�es 

asociadas a las fiestas y festtvates propios de las cabeceras municipales a las que 

pertenecen, corregimientos y caserío s del Caribe Colombiano. Entre ellas 

aparecieron atgunas de especial significación tales como el festival del aguacate 

(20 de enero). la fiesta del coco. las corraleJas. por supuesto Los carnavales y !as 

fiestas navideñas, sfn dejar de mencionar !a fiesta de f� V.·;e:, de! Car0er.. y :a?

fiestas de San Pedro y San Carlos el 31 de agosto. Al igual que despuntaban los 

recuerdos sobre un conjunto de fiestas asistidas por la música vernácula. la 

percusión de las tamboras, alusiones todas a su religiosidad. a invocaciones a la 

naturaleza para que según las circunstancias suspendiera las lluvias o por el 

contrario las hiciera llegar. tal es el caso, en el Cesar de ra Reina del Algodón 

Sorayita. Sucesivamente, los participantes en talleres y en grupos focales y de 

manera especia! en las entrevistas. mostíaban. como desde S:JS lugares de origen. 



sienten aún. la magia seductora de sus productos alimentarios de sus parcelas 

def minifundio hoy perdido. pero también el colorido de su Flora y su Fauna. de la 

enorme biodiversídad que les ha servidÓ históricamente de escenario para el goce 

y el disfrute de su uhumilde alegría". Pero también. como marco para la fiesta 

popular y la recreación de sus niños. de sus jóvenes adultos y ancianos. 

En Loma Roja al igual que en fa Cangrejera, los ciudadanos - desplazados 

también se regocijaban con el recuerdo de sus fiestas y su entorno natural. 

particularmente las mujeres más que los hombres. casi calcaban o 

caricaturizaban los procesos relacionados entre la fiesta. et descanso y la 

actividad productiva. Expresaren entonces. una especie de nos.talgia que 

contagiaba a sus compañeros hombres. específicamente. cuando ellas hablaban 

de fas festtvtdades que tenían como referente la agricultura y !a ganadería, bien 

los .pr.ovementes de Córdoba y Sucre, como de otras áreas del Caribe 

Colombiano, se mostraban eotncidentes en algunas fechas, tal es el caso del 22 

de Junio. clave en asuntos ganaderos o el caso de celebraciones airededor de la 

agrrcµftura .. la fiestas de San Antornc el 12 de junio fas f;estas de la Virgen del 

Carmen el 16 de julio, la fiesta de Santa Catalina el 19 de noviembre. la fiesta de 

la Virgen María el 13 de mayo, las fiestas de San Juan el 24 de junio, entre otras. 

Todos recuerdan con mucha nostalgia, como este tipo de fechas especiales unían 

aún mas a �a gente y acentuaba !a identidad con sus pueblos. En medio de 

tambores unos. gaitas y marimbas otros, sus acostumbradas actividades 

campesinas hacían pausa para expresar sus sentimientos de alegría y 
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satisfacción. Su explosión espiritual ocurría a través de danzas. cantos ó 

simplemente conversando en medio de ese ambiente festejo, lúdico y cultural. 

Independientemente de la celebración, lo importante era la integración, es decir, 

asi no creyeran en un determinado santo cuya celebración se estaba realizando, 

participaban porque lo importante para ellos era compartir y disfrutar de esos 

momentos. La participación fue entonces un factor ciave de su cotidianidad. 

Estando aquí, no han vuelto a saber de eso. a�QCUando algunas de esas fechas 

también se celebran donde se han ubicado como el caso de la fiesta de la Virgen 

del Carmen. Paca estos ciudadanos. hoy venidos a menos la forma y las_ 

condiciones en que se hace. nunca serán iguales a fas fiestas que celebraban en 

las tierras que dejaron. "Allá éramos muy festivos y alegres, acá no encontramos 

ningún motivo p·a celebrar". "A�as pérdidas no se reconocen, no se mencionan 

directamente, pero están ahí. Es la nostalgia de la música, del paisaje" 32

Además. -1nvoluntariarnente han tenido que dejar atrás. no sólo a gran pane de sus 

familiares, sino también de sus amigos con quienes compartían de esos 

momentos que tanto disfrutaban, hoy afrontan la difícil tarea de adaptarse a su 

nuevo entorno cultural, un mundo ajeno a sus costumbres, en donde tienen más 

enemigos que amigos, ya lo ha señalado el investigador Bunge33
" El desarraigado 

carece de múltiples raíces  afectivas en su nuevo hábitat. por que ha dejado de 

.,: O:-<>nt1 P�'Ta Flor Edilma La Vioknóa Jd Sil,mcw Ed CODHES. CniYersidad .iinroana. 80�ww. 1 99.>.p l 9-l 
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pertenecer a los círculos o sistemas sociales en que creció. Por io tanto. carece 

del apoyo al que estaba habituado se siente solo en un mundo ajeno y hostil. 

No es de extrañar. que el desarraigado perciba al mundo como hostil y si lo 

percibe así tenderá a replegarse sobre sí mtsmo e incluso a actuar de manera 

agresiva. De este modo hará menos amigos que enemigos y la existencia de estos 

le confirmarán sus sospechas, a caso injustificadas al comienzo, de que su 

entorno es hostil." 

Otro punto de observación es ef que informa sobre los oficios y la cotidianidad a 

ellos ligada. 

De los desptazados ubicados en fa Cangrejera y que participaron en el proceso de 

la investigación, algunos se dedicaban en sus tierras a la agricultura y a la cría y 

cuidado de animales. Otras personas mencionaron haber estado vinculados a 

oficios tales como las especies menores, apicultura, y cultivo de peces en espejo 

de agua de condictones precarias. 

Todos los desplazados ubicados en Loma Roja que participaron de las diferentes 

técnicas de investigación, dijeron que se dedicaban a la agricultura. De igual 

manera, señalaron haberse dedicado a � ganaderijf y a la crianza de animales

de corral. 

Mientras estaban en sus tierras los que hoy son desplazados, sentían agrado y 

placer realizando ese tipo de actividades productivas antes mencionadas: el 



sembrar alimentos como yuca. arrnz. ahuyama. p!átano maíz. entre otros. les 

producía una dicha inrgualabte, la misma que les producía el poder brindarle a sus 

hijos y demás familiares lo que ellos rr\ismos obtenían como fruto de su trabajo. 

Esto era afgo que ellos resumían en una palabra " fascinante'. " Sembrar y cuidar 

mis animalitos, era lo que más me gustaba hacer"." Cultivar me divertía".� Eso me 

fascinaba y me sigue fascinando". 

Esto demuestra como los campestnos realizan su trabajo más que por obligación, 

por amor. Es un gozar de lo que hacen io que les permite entregarse a lo que 

hacen y avanzar más aumentando sus conocimientos en una determinada 

actividad y por tanto incrementando la producción. pues no se logran los buenos 

resuttados en una acción. si no se realizan ras cosas con amor. Son actividades 

que los llenan plenamente, porque desde temprana edad las inician ya que las 

personas cercanas tnciuyendo entre ettas a sus familiares, las realizan y van 

compartiendo sus conocimientos. 

Todos fes desplazados de fos dos centros de r�epetón en estudio. manifestaren 
. . . . . . - . 

haber adquirido esos conocimientos ( cultivos, cuidado de animales, y una 

profunda relación con la naturateza que algunos denominan ecología humana) a 

través de familiares y vecinos. Intercambiaban esos conocimientos de tal manera 

que tban perfeccionando sus actividades. Estos espacios de intercambio los 

facilitaba la cooperación, la solidaridad, la generosidad y demás valores que 

predominan en las relaciones de k>s campesinos. La gratuidad siempre fue una 

constante en sus parcelas. de acuerdo a los testimonios que eilos mismos han 

'·. 



presentado Tal gratu1cad se expresa en dos nive1es L.íC 7rents a a rr2:·e 

naturaleza. rnterpretándota y sintiéndola. es decir devoív1éndete con amor lo :_e 

antes de ella había recibido. Frente a' las interacciones soc1a,es. '· haciende el 

bten, at amigo, al vecino. at que antes me ayudo··. sin esperar retribucón 

económica. 

M llegar a las zonas receptoras. es impactante el cambio que viven al no pc:er 

realizar aquí lo que en términos laborales hacían en sus tierras. ·' Aquí no se 

puede hacer eso", " Aqu( no puedo hacer nada. allá tenia mi oficio de ;a 

agricultura. mis animalitos'. Como dice Estella Duque34 "Rompen tota' y 

bruscamente su relación con la tierra. como actividad productrva y como entc'.""":o 

cuttural y social''. 

El no poder realizar esas actividades propias de sus lugares de origen. increme:te 

su anhelo de volver a estar en sus tierras, haciendo que muchas veces realicen 

acctones. simulando estar en eHas. Un e;er.-iplo ciaro de este se cuede ver 2� -21

caso de la señora que estando ubicada en Lcrr,a R:.,.::: . : --arc:c :sr..2 .; 

oportuntdad de comprar tomates, fes sacaba sus semillas y las colocaba a secar. 

luego las cubría de ceniza y las sembraba; de igual forma sembraba plantas y se 

levantaba muy temprano a regarfas, para de esta manera no perder esa 

costumbre. 
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Así como e!ia. muchos desplazados mtentan r.-:anterer s'"" s ::sL,.,,ores ;:er,: s � 

embargo. estando en las zonas receptoras algo de ese patrimon,o recno!óg1co se 

va perdiendo. Un desplazado ubicadó en Loma RoJa manifestaba que haoia 

perdido muchos de sus saberes con el desptazamiento. Él en su tierra era _r'

experto cuidador de gafios y al deJar de hacerfo ahora. se le han ofv1dado mucrias

cosas como por eJemplo los hábitos adecuadcs para e1 manten1m1ento de esos 

animales. las medicinas que se le deben proporcionar según sus etapas. ei 

momento más apropiado para purgarlos. cuando y como hay que retirarles una 

pepita que ttenen bajo la lengua. etc. 

Van perdiendo poco a poco esos conocimientos propios de su cultura popuiar 

entendiéndola como io señalaban Correa Y Moscarella� ·aqueHa que :-io se 

aprende en los ambientes académtees. la que viene de lo que se asimila de la 

comunidad, de lo que nos cuentan nuestros padres y abuelos. de lo que vemos y 

to que hacemos cotidianamente, es la que nos identifica como miembros de una 

sociedad determinada. es también la cu!tur2 orcc¡a de cada !uga, que nos ccnfi&r-3 

ef sentrco.de pertenencia 

No sólo el dejar de poner en práctica esos ccnocimíentos sino que también el 

dedicarse a otras actividades que se ven obligados a realizar cerno medio de 

supervivencia, hacen que se vallan perdiendo algunas habilidades y destrezas en 

sus saberes. ª Todo eso lo pierde uno como la tierra' Esto corrobora 

-'-' CorreJ De Andreis Alfredo: \foscJrelb J:n i,n \:ous de: un 8:J!(),SO Alri2ddor ..:::: !a Cul1urJ Ed:.:wn::, 
l. ninor:.: Barr:inqmlb i 'l89 P.-\G 1-+
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esiaclecico por González3 ::€ al afirmar que e¡ fenómeno je ::::esoíazam1ento 9� 

efecto. trae como consecuencia un romp1m1ento y un gran impacto cultural que 

violenta un entorno ya tradicional, qué involucra costumbres y manifestaciones 

que tratan de mantenerse difícilmente en la memoria co1ectiva de los afectados. 

Sienten una tnmensa tnsteza al tener que hacer act:v,aaaes con las que no se 

sienten identificados, vender dulces en los buses. realizar ofidos domésticos en 

casas ajenas y lo más doloroso, pedrr limosna en las calles. Vivir en esa escasez 

de alimentos cuando en sus tierras lo que tenían en cantidad era precisamente 

eso. " Vestirfamos feo, y no oleríamos a rico, pero eso sí. comida no nos faltaba. 

Ahora una de sus más grandes preocupaciones ai desoertar. es cuál será ei pan 

de ese día, que se realtzará para flevar a�nas monedas y comprar algo; esto es 

lo que les parece más insólito de todo. En medio de tantos cambios a los que 

están sometidos, ahora deben comprar lo que antes tenían en cantidad. Dejan de 

ser productores oara ser íos compradores ce esos a!,rr,2ntcs ·· � .... 1e da msteza v 
. 

. , 

Todos coinciden en que si tuvieran la oportunidad. volverian a retomar esas 

actividades que tanto extrañan. Votver a sembrar y recoger cosechas, pues hoy en 

día el único cultivo que tienen - como expresan ellos mismos- es el cultivo de 

amarguras. y que parece que ha dado muy buena cosecha. 
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La 1nvest,gac1on �revió tocar otro aspecto cultura! ser.s,bie ::cr-o es e! case c1e a 

gastronomía. Aún cuando no se capto en su profundo sentido se recog1er:in 

elementos como los siguientes. 

Lo que más consumían fes desplazados ubicados en fa Cangre1era antes de su 

desplazamiento eran alimentos recogidos de sus propios cui::·,os como ia y�:.a 

plátano, maíz. arroz, ahuyama. ñame. fríJo!. Además también señalaban alimer.:os 

como el poilo y carne. 

En Loma Roja. lo que más consumian fos desplazados en sus tierras era 

alimentos como yuca. maíz. arroz. ñarne. patilia. piátano. ahuyama. melón . poi� y 

carne 

la razón de consumrr los alimentos anteriormente señalados radicaba en que eran 

alimentos a los que tenían mayor acceso ya que eran producto de sus cosechas. 

Ese acceso también fes permitía oesarroifar habiftdades er 1a preparac¡ór ::e

caso de la preparación de fos tradicionales dulces de yuca en semana santa. :os 

famosos buñuelos de maíz. la chicha de maíz, la combinación de la yuca cor e1 

suero af desayuno, ef puré de ptátano. etc. 

Después del desplazamiento, no hay ni sombra de lo que consumían antes. se ,es 

hace difícil preparar los mismos alimentos que preparaban en sus tierras. sJs 

hábitos atimenticios cambian en gran medida pcrque Jo que !es era fácil obte-er 



aiiá es muy complicado ootener!o hoy en tas zar.as receotcr2:s ,�rtes :onsum;a r 

tres comidas diarias. ahora consumen con gran esfuerzo dos ó ¡ncluso llegar. a 

pasar un día con sólo una porción que 'no incluye ni siquiera una parte de lo que 

inctuían sus porciones diarias anteriores. Antes sus horas de comida se convertían 

en unas de sus favoritas. no veían que llegara el mor.1ento del almuerzo. la cena ó

el desayuno: ahora ven con gran preocupación ef :"'":omento en que se acercan 

dichas horas, pues no saben que podrán ofrecerles a sus h1JOS o demás familiares. 

" la comída tfpica ahora es ef recuerdo de to bien que comíamos en nuestra 

tierrita". 

En cuanto af tema de la famiffa. todos fos desplazados tarto de !a Cangrejern 

como de Loma Roja. señalaron que tenían familias numerosas y sus relaciones 

eran buenas y armoniosas basadas en el amor. el respeto. la comprensión y e! 

diálogo. Esta armonía familiar la proyectaban hacia sus vecinos con quienes 

también sostenían unas relaciones muy buenas. Eran familias muy conservadoras 

en donde compartían y se dividían :as labores entre cada ur2 de sL:s ,ntegrantes 

preparación de los terrenos para los cultivos. la Siembra. las Prácticas culturales 

(aporques, rafeo, control manual de malezas. etc.) y los oficios de la casa 

atención de los niños, lavar, planchar, arreglos de habitaciones. cocinar. 

astgnados a la mujer, así como ordeñar las vacas, llevar a la parcela los alimentos. 

entre otros, delegando por lo general la jefatura del --iogar ai riombre. No obstante 

lo anterior, durante el proceso de fa inveshgacién se puso en evidencia el 

significativo peso que tiene la mujer en la estructu ra farnihar expresada e, e! 



madresoitensmo y traducido en el rnar.ejO. dirección ¡ :cr:t:-c :s ·a :3:"'P:a Vs· 

(Foto No. 7) 

Después dei desplazamiento. esa dtnámrca familiar ha cambiado. esa armonia 

que predominaba ha sido empañada por la tristeza y el resent¡rn1ento que guarda 

cada uno de sus miembros. Los nuevos probiemas ec:::nor,cos inf,uye'.l 

negativamente en la relación de la pareJa, viéndose afectados de igual forma los 

demás miembros. " Yo Hego a la casrta y mi mujer me dice: aJá m1Jo
7 

que trajiste 

p · a la comía y como yo no llevo nada'r ella empieza la pelea y se pone a !lora�

porque no sabe que hacer". 

La angustia y fa rmpotencia ante esas !'1ecesidades que no ::uede<' satisface· 

generan graves conflictos familiares que en sus tierras no vivían. Lo mismo ocurre 

con aqueHas familias en donde violentamente perdieron algunos de sus 

integrantes porque el dolor que representa el duelo, se le suma a sus nuevas 

necesidades. arrebatándoles sus czesecs de seguir adelante 

Otras familias viven una desintegración familiar. que también se expresa en la 

minimización de la famifia extensa. después de haber sido numerosas. Ei 

fenómeno del desplazamiento ha producido una enorme atomización. teniendo 

que tomar cada uno rumbos diferentes. De esta manera. no sólo ha sido afectada 

la unión familiar que los caracterizaba. sino que también. la trarr;a familiar ha 

perdióo su referente contextual. particularmente en !o que hace a la cultura de ,a 

famifia campesina. Lo anterior se pueae interpretar como una €s:;ec,e ::::s corrsla:c. 



• 

� 

k__ 

(f. oto. �{) . ..,) 
El ho�u de los despwados, adquiere sentido por la fuerte presencia dt la mujer. 

Obsérvese los arrecJos de la casa que bordean a lu rmias. 



de 10s estudios clásicos de la familia en Co!omb1a. s1sternat1zacos (1namer:e ocr ·2

/ 
investigadora Virginia Gutierrez de Pineda. ( en: La Familia en C,Jiomb1a. Primera 

Edición. sf ). 
. I 

De cualquter forma el desplazamiento afecta radicalmente tanto !a dinámica como

también la estructura familiar de los afectados. Precisamente con respecto a esta 

dinámica familiar Osorio37 afirma que es un �ámbito poco mirado. pero que 

reafmente recibe et mayor efecto directo en todo el proceso del desplazamiento 

pues sirve de amortiguador y receptor de toda la tensión, es ¡ a dinámica familiar 

Desde el mismo momento en qu-e et clima de zozobra. de temor e inseguridad se 

siente cerca. empieza a sufrir la vida familiar Y e! sufrimiento aumenta cor. !as

experiencias directas de atentados. bombardeos. asesrratos je parientes J

amigos, persecuciones hasta que la situación se hace tan insostenible, que 

deben huir. Esta �a!ida. como to muestran diversos relatos. es otro trauma difícil 

en el que se mezcla el afán, el temor de poder escapar al peligro)ª nostalgia de lo 

que dejan y et temor por ros que quedan
7 

ya que er. ;?1Ccr.os ::ases :10 oueder sa 1 
,. 

todos a! .tiempo Una vez en ia ciuca.c .orecisame:".:e 2:: e; r _: e: 72:T,,: a, se v, .12. . . 
. . . . - . 

y sobrelleva ta cotidianidad de la pobreza. de la incertidumbre y la desesperanza" 

En cuanto a la estructura familiar de los de desplazados ubicados en la cangrejera 

y teniendo en cuenta el análisis realizado como grupo focalJ se encontró que 3

familias están conformadas por 4 miembros: 3 familias estár. conformadas poí 5 

,- OSORJO PEREZ. Flor Eclilnn L1 \'iokncia del Sil-2ncro Ed CODHES. Llll\ crs,�:� ]:!, �r1;ii;J. 3s:•;,,t:..: 
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miembros. 2 están conformadas por 3 miembros i por 1 DO( : 

miembros y 1 por 14 miembros. 

En Loma Roja. al iguaf que en la Cangrejera. en relación a la técnica de grupo 

focal se encontró que 2 familias están conformadas por 1 O personas.j "1 familia ia 

integran 9 personas, 4 familias fa integran 8 personas. 1 familia se encuentra 

integrada por 5 personas. 1 la integran 4 personas. 2 familias por 3 personas y 1 
} 

familia cuenta con 2 personas. 

En la cangrejera. actualmente la jefatura def hogar del 50% de !as familias es 

ejercida por el hombre. en el 17.6% de las familias es ejercida oor la mu1er y en un 

32.3% de fas familias es ejercida por ros dos. 

En Loma Roja, la jefatura del hogar del 91.6% de las familias es ejercida por el 

hombre y en un 8.34% de las familias es ejercida por la mujer. 

En las dos zonas se observa que prev�lece aún ta Jef atL.;r2 :ii oocnore, en !e$ 

hogares, pero de tguaf forma se puede analizar que en aigunas familias esa 

estructura ha cambiado. pues alg unas mujeres la están eJerc1endo y en otras la 

comparten los dos. Con respecto al primer caso, al desintegrarse ta familia como 

consecuencia de la pérdida del compañero o de la separación de los miembros. la 

mujer toma las riendas del hogar en esa lucha por fa supervivencia. 



En el segundo caso - !a jefatura eJerc1da 80r les dos- oc:....�'::- :ue es :JaJos

ingresos que obtiene ef hombre no son suficrentes para satisfacer las necesidades 

de la familia en esa situación en que se· encuentran. esto conlleva a que ia mu3er 
I 

se vea obligada a realizar actividades que le permitan aportar ingresos. situación 

que conlleva a que juntos compartan la jefatura del hogar 7 incluso. muchas veces

es la mujer qu� �ogra emplearse y ef hombre cebe quedarse en casa cambiando 

de esta manera los roles familiares
1

ya que antes del desplazamiento era lo

contrario. " Hoy en día dependo de fos ingresos de mi esposa p·a sostener a mis 

hijos". 

Con respecto a fa participación social de ras personas ubicadas e.". a cangrejera. 

antes del despiazam,ento solamente er 40% manifestó haber fc�ado oarte de 

atgunas organizaciones sociates entre ellas se encuentran FANAL. ANUC. Juntas 

de Acción Comunal y Comités de campesinos. 

En Loma RoJa. menos del 50% manrfestó haber per:ere:;::::::: an:es ·:::e; 

despiazarrliento a. organizaciones como ANUC .. Asoc:a.:::,c� �� C:::r.�:-. .. ::::2:.:.e3 

Afroco�ombianas y Juntas de Acción Comunal. 

Este dato reflejaba inicialmente una escasa participación de los despiazadcs antes 

del fenómeno. Pero a través de los diá!ogos que se sostenían a medida que se 

desarrollaban los talleres, se pudo evidenciar aue eran más los campesinos los

que pertenecían a organizaciones sociales. 



Se puede analizar. que como lo mencionaba Osono JE ei pes,: ·::e :a persecuc¡or 

sea cual fuere su procedencia obliga a ocultar y sobre todo. ooiiga a e!udir y a 

otvidar cualquier posibtfidad de organrzación a fuerza común Nuevamente 

aparece una de las principales razones de gran peso en la 1nv1sibil1dad dei 

fenómeno: el miedo a ser visibles. 

El miedo y ef temor ocasionado por la persecución, las amenazas a las que 

estaban sometidos, las mismas que obligaron a salir a muchos de ellos., se hacfan 
I 

presente en ef momento en que se preguntaba st habían pertenecido a aigún tipo 

de organización)impidiendo la transparencia y la sinceridad en esta respuesta. De

esta manera se puede visualizar c6mo este fenómeno erri.paña ia cultura de la 

participación de los campesinos. Algunos de ellos eran iideres en su tier:a1

convirtiéndose ese liderazgo de alguna manera en una causa de su 

desplazamiento. Estando ya ubicados en las zonas receptoras. prefieren 

mantenerse ocuttos
J
ya que fes aterroriza el pensar que podrían repetir un episodio 

similar al que ios oblig6 a abandonar sus tierras. 

En La Cangrejera y en Loma Roja se encontraron 7 personas que pertenecen en 

estos momentos a una asociación de desplazadas denominada ASODETAT. 

Expresaron que algunos de los miembros de esta organización han sido 

perseguidos e incluso algunos de los impulsores de esta organización han sido 

amenazados y han sido asesinados 5 lideres de ella. 

3� OSORJO PÉREZ. Flor Ed.ilma. L::i \. 10len..:i:1 del Sikn..:io. Ed. CODHES. Lrn'- e��;li:!d fa., c:.:.in:.i. Bcg.c-.u.
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Los Desplazados que fuercr. y aún son lideres se s:enter, Jes1....,ct vados .v 

expresan que muchas veces se decepetonan y srenten que no va!e ia pena seguir 

persiguiendo intereses colectivos pues· �to es muy poco valorado) pero a la vez 

prevalece en ettos su espírttu de lucha)ayudándolos a emprender nuevamente el 

camino que los puede conducir a la consecución de ios medios que les permitan 

iniciar ia superación de su s,tuacrón.

Todos los desplazados de los dos centros de recepción coincidieron al afirmar que 

otro de los cambios a los que han sido sometidos es el que tiene que ver con el 

tiempo. En medio de la pasividad y tranqui!idad del campo. el tiempo del

campesino transC',me entre sus actividades laborales y la familia., '�tiempo se 

me iba en el cultivo y la organización" 

Sienten que su tfempo se tomaba mÍs lento, el contacto diario con !a naturaleza 

hacia sus vidas más tranquil�/ serenas
7 

muy diferente a la forma como sienten

que pasa el ttempo en la ciudad. 

A_ p�sar. de que teces añoran ia vrda que 1fe·.:acar er; e· :::a "'�C y des22; vc,v.er a. 

realizar las mismas actividades, ninguno manifestó querer regresar a sus tierrasi 

Es decir, sí tes gustaría regresar. es fo que más anhelan1 pero no !o harían

mientras la situación siga igual; estarían dispuestos a regresar solo si se llevaran a 

cabo condiciones corno las sigutentes: 

• Que se les garantice la convivencia ciudadana en sus históricos centros de

trabajo ( veredas. parce fas municipios 
7
departamentos)



• Una ·.,,erdadera reforma agraria.

• Recuperación de bienes y propiedades pérdidas

• Mejores condiciones de salud.

• Protección al menor

• Tratamientos pstcológtcos para tas familias desplazadas que han sufrido este

trauma. especialmente los niños.

Consideran que et gobierno no tiene voluntad para reivindicar los derechos del 

campesino, ya que no le brinda los medios necesarios y adecuados para retornar 

a sus berras, y mientras no tengan en cuenta sus condiciones no estarían 

dispuestos a regresar. 



3. RASGOS DE IDENTIDAD Y CONTRARIEDAD ENTRE DESPLAZADOS

NUEVOS Y VIEJOS 

Como se pudo analizar en el capítulo anterior. en este estudio de caso se encontró 

que !os actuaies pobladores de los Barrios de fas comunas 4 y 2 que a su vez 

pertenecían a la dinámica reportada en la formación social y humana asentaaa en 

et Surocddente,7 fueron también despfazados

Tanto el asentamiento de Loma Roja como La Cangrejera. a los que llegaron los 

sujetos de este estudio, fueron formados por invasión. Es decir. las personas que 

habitan en estos centros de recepción, fueron también desplazados. 

Po_r ta_nto_ .entre los desplazados_ y. .íos pobiajcrss. rece¡:::::-ss s.,,s:sr: 

características particulares de las cuales se puede destacar en primera instancia. 

su carácter campesino: es decir, el mundo cuitural rurai con todo io que implica. 

tradiciones, costumbres. patrimonio tecnológico, prácticas cotidianas y demás 

aspectos a él ligados. 

Estos pobladores receptores al tgual que los desplazados. en atgún momento de 

su vida, dejaron su tierra para construir nuevamente sus medios ds subsisterc a 



Otro aspecto que íos caractenza. es que los anr,,;uos as1 como :os nue, :s

desplazados. también formaron parte mrentras estaban en su tierra de una red 

social. Pertenecían a ese tipo de rede� sociales espontáneas. libres que brotan

entre los pobres para apoyarse mutuamente. "Son las redes propias del ambier:e 

rural/a que en él priman los vínculos familiares culturales y de procedencia Es

decrr. existen unos vafores sociales comunes que forjan y controlan !a ·, :a 

individual y colectiva. La solidaridad es una profunda conjunción de ideas.

sentimientos. logros, deseos. reafizaciones individuales y colectivas". Es ur.a 

solidaridad mecánica ó como se diría en otros términos. ante un problema. 

sotución. Por ejempfo, cuando en un determinado hogar. uno de sus miembros• 

enferma y no se cuenta con el recurso parn comprarle aiguna medicina
7 

se sofic :a
� 

a a�gún vecino y si él tiene algú-n remedio. rnmediatamente se io brinda y as, se 

van apoyando en otras actividades como educación. vestuario, alimentación y el

cido vital en general. Se fntercambran cosas entre unas familias y otras para pocer 

enfrentar sus diversos problemas. Al respecto Lomnitz 39 sostiene que !os 

elementos que favorecen esa reciprocidad son 1a cercanía física y !a conf¡a,... :s 

identidad personal y aportan apoyo emocional a los miembros. Ante la presenc¡a 

de elementos comunes, comtenza a conformarse una red de apoyo entre ias 

personas pobres. 

,, ..\DLER DE LOM:'\1TZ. L.ARISSA. � cit.. p. 2x. 142 lhO C!udc oc,r \!cr:cd.:-s G:mdo B(rn,,:r Rc.i-:,; 
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El mismo autor menciona que a estas íedes se ;es -s,.:c,,... :,:e .... �a oase er :a 

mayoría de fas veces de tipo afectivo. lo cierto es que estas se activan también 

con mayor frecuencia, cuando hay que 'dar respuestas a situaciones coyunturales 

que implican insatisfacción de necesidades básicas. 

En otras palabras, aquí las personas actúan por sensibilidad. por fraternidad. 

poco se analiza, sók> se actúa con el corazón. Ello quiere decir. que no existe una 

acción mentada dirigida a unos fines o lo que es lo mismo. no hay una mediación 

racionat. En consecuencia se da un predominio de ac ciones mecánicas. 

Esos desplazados antiguos. provenían de este tipo de so!iaa:-;dad mecánica. por 

tanto tenían experiencia en estas redes sociales 

Pero ocurre que él ilegar a la ciudad, y ubicarse en esos barrios que están 

rodeados de lo urbano, hizo que poco a poco fueran abandonando las tradiciones 

propias de su raíz campesina. han as1mJ!ado la et.dura �íta1�a cor ello se han 

acutturaoo perdiendo de esta rnane�a su perfil n . .::-af Ta�t:: ss 2s: q¡__e_jss2an q:.;e 

sus barrios no tengan nada de lo rural, es como si temieran a su propia historia. 

He aquí entonces una primera contrariedad entre ellos y ios nuevos desplazados. 

Estos últimos, no se han urbanizado aún, prevalece en cada uno. su mundo 

cultural �no. 

Ante !a presencia de nuevas personas ocupando el espacio que ellos habitan. 

sienten que les están invadiendo lo que paradójicamente elles :arnb1én invadieron 



presentándose de esta manera un desencuer.tro traduc C() er. -sc:--azcs f 

desprecios por parte de ros antiguos pobladores hacia fos desp!azadcs por 

violencia. 

A propósito de la tradición campesina. escuchemos atentar.ente los s,gurentes 

testimonios: el de Fabio* Inquieto. activo. líder entre su gente A pesar de 

entristecerse al narrar algunos pasajes de su vida. hacía el mayor esfuerzo por 

mantener una sonrisa en sus labios. y de hecho klgró mantenerla a lo rargo de la 

entrevista, aún con sus ojos aguados. 

• "Extraño hasta tas aves"

" Nada como mi tierra. Todo kl que vrvfa affa era fascinante Ur:c c::::r;,c q:...e :a 

1 

quiere más cuando la deja. Cuanto extraño las cosas que en ella vivía. Vatla que si 

es bonito el nombre que usted le pone a todas esas cesas, como ¿ fue?. 

¡. 

¿cultura?. Pues l lámese como se le llame, era lo que uno disfrutaba. Fíjese que 

/� .. 
extraño hasta fas aves Esas que a uno a veces rrasta le fast :Jia pe� s· rL.;;dc ::...e 

,A 

// 
· .hacen. De J.as que.me acueídO ·SOn !as garzas. gr.s y b¡anc�0, :a az._.¡ 2:=: 1 e. ::2:.�

cucharo de color rosado: los gallitos de ciéndaga hacen una belleza de las orillas y

tarullales . flotantes; las bandadas de ioros y cotorritas) sorprenden con el

relampagueo verde de su vuelo. Vea usted que hasta a las aves uno !as extraña.

· �ombrc ficticio de un desplJ . .lJdo e:n et mar;:o de las h1$!Cn.1s ¿e\ :ct:l B�rr�·n1qu�:�.1. Di,.::1�nfr·r� - : ,i :1 • 

"'



• ¡Si sé de Leyendas!

¿ Que si sé de leyendas?. Vea usted que una de mis costumbres era sentarme

con mi mujer y mis hijos a contarles las Íeyendas que me enseñaban mis abuelos.

Como le parece que por aHá en PuebioVteJO. los ano-anos comentan la maestría

del tamborilero, Daniel ·' Plaga� García. un famoso trovador que se enfrent6 al

diablo y con su lenguaje percu;ónicc. durant; toda fa n.ocne io derrotó y alegr6 a

los abuelos de esta región.

También cuentan que las abuetas de Plato que tenían miedo
., 

advertían a sus 
, 

nietas que no fueran al río a bañarse, porque había un hombre Caimán que se 

enamoraba y se las llevaba. 

• Aquí la vida es dura.

Yo era Hder campesrno. Siempre me gustó parttcipar y opinar en nombre de los 

demás campesinos. Pertenecía a un comité de campesinos y por eso �e 

sacaron de mi puebío. Me mataron a mi hermano que rarrcién era líder y a mi rre 

amenaza_ron7por eso tuve qu.e. ve.n1rrne :on ri,1 e.sposa l ¡;i,s ,.... :::s y_ aqu; �stcy. 

La gente de aquí nos miraba como cosas raras. Los que sí fueron amables eran 

los otros desplazados, que como nosotros habían llegado de otras tierras 

huyéndole a la viofencia. Yo como siempre. iba mirando la forma de organizarme 

con otros desplazados y ahora que uno aquí tiene mas necesidades. pues con

/ I d be 1·d A ' d f • . , ·t . 
mas razón e I erar. traves e a orgarnzacion que const1 u1mos con otros

desplazados, hemos conseguido cosas y sabe que. que no sólo han sido p'a 

nosotros fos desplazados st no también para la def':'ás gente que ya vivía a qui 



Cuando ocumo eso. esa gente mec10 cambio. pero a1 í'lenor error que ur:o 

cometiera. todo el mundo nos caía encima diciéndonos !adrones y avariciosos. 

La vida aquí es muy dura. todas nuestrás costumbres. quedaron atrás y uno tiene 

que voiver a comenzar desde cero, porque no hay de otra" 

Ya se nan visto las principales respuestas de los pobiaoores receptores con 

respecto a fos desplazados; ahora nos preguntarnos. ¿será que no cambian esa 

forma de actuar las personas que ya residen en estos territorios? La respuesta 

hasta el momento. es que no. A pesa-r de la existencia de esos rasgos de 

identidad ya mencionados, a pesar que de alguna manera hasta se han llegado a 

favorecer con ta presencia de fos desplazados. las relaciones entre unos con 

otros. no llegan a estimular la convivencia. Prevalece el desencuentro cultural 

Irónicamente. fos antiguos desplazados han perdido sus costumbres campesinas, 

mientras que los desplazados las tienen allí y hasta tratan de hacer algo por 

conservarias. Con ef hempo es postbte que al igual que los desplazados de 

primera generación. caigan en un proceso de clescampesinización y su 

consecuente acutturación. 

Las interacciones cutturales entre tos desplazados antiguos y los nuevos. se 

traducen en un deseo enorme de los últimos porque su cultura popular no se 

pierda, mientras por el contrario, tos prtmeros han sufrido una desmemorización de 

su pasado rural y sus prácticas culturales. prevaleciendo en ellos. una cultura 

semi- urbana a !a que se han adaptado. Una cultura que no les pertenecía y

tomaron prestada. en fin. una cultura que no define su veréadera identidad. Han 



i !� 

considerado que la cultura urbana es mejor que la campesina y por ello han 

decidtdo retegar a esta última. De esta manera entre los desplazados y los 

pobladores receptores de los asentamfentos de Loma Roja y la Cangrejera, no 

existen buenas relaciones, pues además de estas contrariedades culturales, los 

prejuicios mencionados en el capítulo anterior, permanecen en las mentalidades 

de �os pobladores receptores. Entre estas contrariedades culturales se 

encuentran: la solidaridad por redes y la solidaridad orgánica frente al 

individuahsmo, ef hombre ecotógico frente al hombre consumidor, depredador y 

contaminador. El bucólico y romántico, naturalista. frente al artifistralismo dil 

habitante urbano. La sanacrón inspirada en lo que se conoce como la etnobotanica 

( propia de las. .comunidades indígenas y campesinas) contraílada por la 

sofisticada medicina occidental. La educación soportada en la tradición oral y ia 

producción artesanal en choque con la educación formal y lo que recientemente el 

Nobet de literatura José Saramagci'a definido como la caverna ( La muerte de las 

artesanías" desplazadas" por objetos plásticos) . 

. La v.arroprnta vida religiosa deJ campo contrastada con v1s100es religrosas má.s 
. . �

. 

rígidas e inflexibles. La concepción humana de la inclusión social. afectada por las 

prácticas de ia exctustón. La humildad y la modestia estranguladas por la 

prepotencia citadina. La gratuidad campesina versus el calculo milimetrico de las 

acciones humanas en las urbes. La riqueza de los mitos y leyendas abocados a 

desaparecer como tales, frente al desbocado mundo de la informática. La lógica 

preextstente en la concepctón que del tiempo, portan los campesinos. su lento 

transcumr ante ta virulencia del estrés urbano. 



' q  
. .

Los juegos infantiles del campo, enmarcados en !a flora y la fauna. ahora 

dtsmfnuidos en la selva de cemento. · 1

Las premoniciones y prejuicios, asistidos por deidades de diverso origen. 

Adelgazadas por un materialismo capttaíista. En suma muchas otras 

contrariedades prefiguran en este trabajo el denominado, desencuentro cultural. 

Sin embargo nos asrste la firme convrcción at igual que al conjunto de desplazados 

que huyen por el país, el que las fronteras entre lo rural y lo urbano, dejaran su 

lugar, a un encuentro cufturaf rico, fructífero, grato. Lleno de ilusiones y 

esperanzas. dentro del cual vibraran con fuerza múltiples voces. cual concierto 

potifónico. para con amor y trabajo reconstruir como !as hormigas sus nichos de 

vida y desarrolio 

Vafe �a pena hacer la sigutente salvedad, con respecto al término desplazado por 

violencia. ya que este se convierte en otra contrariedad entre los pobladores 

receptores y tos despf azados. Es decir. las. razcnes que provocaron eJ 

desplazamiento de los primeros, fueron otras diferentes a la violencia. Entre ellas 

se pueden destacar !a búsqueda de unas mejores condiciones de vida, el 

espejismo que representa la ciudad en ellos, porque tienen la idea de que en la 

ciudad van a encontrar mejores oportunidades en cuanto a educación, salud y 

otros servicios sociales, esto responde al concepto de migraciones, entendida 



como un amplio proceso de íeacomodamiento esca:. a; oE r-c r""' cre 2n cus:.é Je 

mejores condiciones de subsistencia. � 

lo que en este estudio hemos denominado" Desptazados de primera generación·. 

no dejaron sus tierras por actos violentos. sino por ia anteriormente descrita teJ(a 

de ta 'atracetón urbana''. a diferencia de íos nuevos desp:azados. en acna-& e! 

hecho social, fue provocado única y exclusivamente por las vtoiencias. Es por esa 

razón que al flegar los desptazados a es1os centros receptores. son señalados 

como intrusos por los antiguos pobladores, quienes no dis1mu!an sus preJuic1cs y 

su prevención ante ellos. calificándolos de ladrones. peligrosos y generadores de 

violencia. u Si los sacaron de sus tierras fue por algo" Excresión de un 

entristecido campesino en et marco det trabaJc en grupos focaies: Con respe:::; a 

esto señala Osorio 41 que "et peso m¡smo del conflicto establece una 

estrgmatízación mortal de los desplazados. Las fuerzas en conflicto qu·e los 

obligaron a salir simultáneamente los ubican. como simpatizantes o miembros del 

contrano. es decir del enemigo Estas c!asrficac;ones exciuysn:es se pc;:F :an 

tn� 1uso ,:::,n 10s mismos organ,·smos q 1 ·e au· 1��-,., �--,...-.--"" --�,.. -,...-,- ,..;.--·-- -- -
vi -· 1 . · : · • • 11 . u , c:;1 �1 1 a.'::;. �:::;1 ::::1 ,_.. �....,,--:;; •• ic 1

:-
v .. _ ... - -� .e_ 

óptica de fos derechos humanos. La ex1en-sión del conflicto dentro de la población 

víctima, en una situación de crisis sociopolítica. puede orientar más hacia la vía 

del peligro, que hacia � de �as oportunidades Ef análisis maniqueo de buenos y 

malos, de legales e ilegales, que continúa siendo una forma común de analizar el 

2
" Conferencia Episcopal de Co!omb1:i Desplazados por \·iolcncia �n Colombu Ed Kimprcs Bog,::it:!. : .,.,_:. 

- 1993. P. >6

• Actt\·icbd rcalrr.icb en b lni\ers1cbd Simón Boir.·ar ::n \fani dd �'.�"'· :i L1 :ju.: ;:i:1rc::1p�ir011 :::i,
despbzados
;: O�JíH.: PéíCZ Ft01 E,J!!rr¡.1 :_d \\,Jt�n(1� J'"·� S1lc:1c1o Ed CC)L)!.i.2.� r r.:'"-·�'.'":-:.il.! .. !._.: . ..:\'"·:··.�t:·,-�. :.:-.·:=,:.1..:. : {:· .. -; ·� ... ""'



problema de la violencia política. se fi!tra ccv1amer.te a :r2vés de a s,:s1:er: a 

traumática vivida. de!· dolor con el que se mrre·· y trende a radicarse· 

Corrobora lo anterior !o expresado por un desplazado ubicado en el ::iamo La 

Cangrejera quién marüfestaba que en la escuela donde estudia su htJO cuando en 

el salón de clases se perdía algún Objeto como un iap,z L.n oorra:ior et:. 

cutpaban a su hijo porque consideraban que si él era un desplazado. era porque 

algo malo tendría que haber hecho tanto él como su familia. 

Otro caso detectado en Loma Roja. fue et de una niña quién en su tierra se 

destacó por ser una excelente bai!arina. Una vez. estando ya ubicacos con su 

famHia aqui en ta dudad ta escuela donde estudia fue invitada a partrc10ar en un 

programa en donde representantes de los diferentes centros educativos expresan 

sus habihdades a través de bailes. canciones. etc .. esta niña muy emocionada. 

voluntariamente se ofrece como una de las representantes de su escuela. pero 

cual fue su sorpresa. en ef momento que va a saHr a oadar pues nadie :::t.:,sc sal 1 � 

con ei!a como acompañante por el hecho de se, desc¡az2c2 
. . . . ' . . . . . 

Todo esto demuestra el señalamiento ó el estrgma al que son sometidos ios 

desplazados, a quienes sindican como generadores de violencia. cuandc 

realmente son víctimas de eHa, ocasionando ese estigma. graves problemas en la 

vida de los afectados. ellos, se ven obligados a reprimir sus prácticas cuaurales y 

por tanto dejan de realizar aquellos actos que identifican su cultura 



Como se puede advernr. adic1ona!mente ai est1grr-a artes ·n:l:ca,Jo �ar-¡poco hay 

una valoración de su patnmonio expresado en su cultura popular. Existe una 

marcada tendencia a orientarse a partir de las carencias de los excluidos. antes 

que a partir de lo que tienen. en este caso, su diámetro cultural que bien entendido 

se constituye en un antídoto a las prácticas agresivas. estigmatizantes y hasta 
---- - - ----

violentas. es ignorado. constituyéndose en un serro obstácuio a la conv:venc,a. 

Esa exclusión y discriminación, incrementa su sufrirrnento porque s1 han 

abandonado !us tierras no ha sido porque eHos asf io hallan dispuesto. sino 

porque sus vidas han estado en peligro quedando como única posibilidad de 

sobrevivir, et Hegar a otras zonas que como la Cangrejera y Loma Roja. son muy 

..diferentes a las tierras de donde provienen Este úitimo concepto. relativo a la 

difereneta y !o diferente. tiene que ver con !a heterogeneidad de fa vida cultural de 

los pobladores. En otros términos, la riqueza de Ja cultura popular. se expresa en 

k>s dos escenarios bajo estooio, .en su variado patrimonio natural. tecnológico y 

por supuesto en lo atinente a la cosmovisión campesina, siempre llena de saberes 

contenidos rn - s1tu 

Otra contrariedad encontrada. como se puedo ver en la historia de vida de Fabio. 

es que los nuevos desplazados tienen una mayor tradición organizativa que !os 

antiguos. Han pasado de aqueHa solidaridad mecánica a una solidaridad orgánica 

que produce redes orgánicas -la primera produce redes mecánicas - son más 

concientes de que individualmente no pueden logra nada y oue sólo uniéndose y 

organizándose. pueden avanzar para salir adelante. Traen un espíritu de 

organrzación desde sus tierras. Estando en 1as zoras receptOías estos 



coiornb1anos han puesto en evidencia sus carenc:as Una �e e11as es ,2 :e a 

sahsfacción de sus necesidades que adicionaimente se han incrementado Eiio ha 

determinado la búsqueda de alternativás de superv¡vencia. Su larga tradición de 

lucha en ras áreas rurales de Colombia. en este caso en !as del Caribe 

Colombiano, han permitido que estos actores retomen sus exper:encias 

organizativas y las coloquen al sentido de ta de ra defensa de sus intereses 

Intereses por su permanencia biológica en el tiempo. !a preservación oe sus 

costumbres y tradtciones y por supuesto de su experiencia solidaria. Con mayor 

razón sienten que deben organizarse para demandar recursos que atiendan esas 

necesidades. � Yo eso de querer trabajar por todos en mi comunidad. !o tra,go en 

la sangre, no puedo dejar de hacerlo" ( frase e.xpresadapm Emes.tQ .ur .hanitants 

det asentamiento de LCfT'la Roja 

Una demostración de esto es la constitución de ASO O ET A T. ( Asociación de 

Organizaciones de Desplazados del Departamento del Atlántico). Esta asociación 

se fue gestando en el año de 1998. Cuando ef prob:e-na del desplazam1ern.: se 1;a

�g�o1zando y los partidos y movimientos po\ít1ccs ccrr:ienzan a usaric com_c 

trampolín para sus pretensiones_ En este mismo año, ante la dispersión de la 

población víctima del fenómeno, un grupo de desplazados decide constitu,r una 

asociación en el departamento del Atlántico, para a través de ella. aglutinar a toda 

esta población y buscar unidos alternativas para la solución de sus problemas y 

reclamar el respeto por sus derechos. Los lideres de fas diferentes organizac:ones 

de Desplazados, comienzan a reunirse y esta asociación a la que denominan 

ASODETAT. 



El día 9 de diciembre de 1998. obtienen !a respect,va personeria juridica En este 

mismo tiempo, este grupo lleva a cabo una toma de ia Plaza de la Paz en el 

distrito de Barranquilla, de allí fueron d�salojados violentamente por funcionarios 

de la administración Pública en la alcaldfa del distrito de ese entonces. En enero 

de 1999. fueron asesinados dos miembros de esta asociación. cuyos crímenes no 

fueron esctarecidos. Con estos hechos. la asociación se desintegró. además. ios 

líderes de estos momentos se desmotivaron y deJaron el trabajo que habían 

iniciado en la asociación. A pesar de lo anterior. surgen nuevos lideres 

campesinos y retoman la asociación, son los mismo que hasta el momento 

trabajan por la obtención de objetivos que apuntan a ia satisfacción de las 

necesidades de esta población. 442 

De esta manera se puede apreciar cómo fa tenue permanencia de la solidaridad 

mecánica en los antiguos pobladores, se convierte en una suerte de individualismo 

privilegiador de mtereses particulares. No obstante, es posible. como en efecto se 

encontró durante ei ejercicio investigat!vo. que esos actores acceden a formas de 

orga0t2ación q� ti��en co.mo eje l_os interese.s generafes. He aquí, las arista� de 

encuentros y desencuentros de manera simultanea. Pero. al profundizar en el 

análisis concreto, del hecho en cuestión, se descubre que en ultima instancia . la 

fuerza presente en los actores del desplazamiento, produce un halonamiento de la 

conciencia dormida de k)s que en ei ayer también fueron desplazados; esto es un 

uretorno a la madre tierra" ( Fals Borda, Orlando. Hístoria doble de la costa. 'Rpmo 

t: tnfonnación proporcionada a rravés del Represent.1nre de cstJ .A.soci:1...:ion. qwcn pJrn..:1pó en los di,ersos 
talleres desarrollados durante esta im-estigación. 

''\, 



IV El Retorno a la T,erra. Valercia editores Bogotá} Este ,D! ,er al casa-Jo 

común. tiene varias implicaciones. pero sofo veamos dos de e!!as. La primera es 

!a que da cuenta de la cultura popular y campesina. bien en lo atinente al trans,to

de la solidaridad mecánica, a la orgárüca, bien en fo referido a la tradición de lucna

frente a la pobreza y la exclusión social. la segunda. en e! ámbito de la producción 

bien en el componente de la capacitación y en ei de la part1c1pación. Estos aos 

grandes elementos articulados, dan lugar a la denominada cultura de ia 

participaóón campesina. Ahora bien. esta última viene trasladada a los ámbitos 

urbanos, por los desplazados de segunda generación. Hoy. entonces se abren 

especies de redes en !as que no sólo caben tas víctimas del conflicto social y 

armado colombiano. sino que también los habitantes de !as za.nas mar-;¡lna:es_ 

urbanas. Es decir. estamos hab!arco de nuestrcs temtorios SL:Jetos de estud-o: 

Loma Roja y la Cangrejera. El predomino de una cultura organizativa en ios 

desplazados, genera otro desencuentro. Cuando se formula algún programa 

especifico para población desplazada en estas zonas, los desplazados como se 

encuentran organizados. tienen mayor acceso a éi ya que precisamente estári en 

. _ ei_ proceso de le.galizac,ón y este. les facilita ias :ar-eas ac::.::r.es y ac:·, ,j2:2s 

autónomas. Es entonces cuando vienen las discordias porque a los antiguos 

pobladores les parece inaudito que estos " advenedizos" logren en menos tiempo 

mayores beneficios que ettos estando ya ubicados en esa zona. y no han podido 

conseguir mejores beneficios por parte de alg_una entidad pública ó privada. 

Mientras que a quienes ven como intrusos. al presionar sobre las esferas pública y 

privada entorno a sus mas sentidas necesidades. han alcanzado reivindicaciones 

inmediatas. Tales resultados han a··,..�ado aún mas ei sentimiento de desprecie 



hacia ellos. En otros términos esta situac:ór equ1va12 3 fo Jue en Jtrc aoar-� ::2

este trabajo se ha definido como " fa guerra entre tos pobres' 

Con respecto a lo anterior. también se podría decir que los desplazados r:an 

dejado de pertenecer a ro que lewis 43 denomina Curtura de la Pobreza. Es decir 

el autor en mención establece ra diferencra entre la pooreza y la curtura e.e :a 

pobreza. La pobreza tiene que ver con las privaciones y carencias económicas. 

pero la cuttura de la pobreza es una adaptación de los pobres a su pos1(:;Ón 

marginal en una sociedad capitalista estratificada en clases y de alto nive! de 

individtración: una vez que aparece tiende a perpetuarse de generaciór. en 

generación. Esta cultura presenta una serie de características como por eJer
- :,o 

la resignación de la gente a su srtuación. er vrvir et oresente sin pensar er ... m 

futuro. su poco interés por la educación, sus pocas aspiraciones, entre otras. Pero 

la caracterrstica más importante es su escasa organización social. Las personas 

que pertenecen a esta cultura ni siquiera participan en las instituciones nacionaies 

de bienestar social. hosortares etc. En pocas ::1arabras to que te da a la cultura de 

organización. La presente investigación. ha puesto en claro. el significativo 

contraste existente entre los " Desplazados de segunda generación" qu¡enes er su 

praxis cotidiana han roto con la cuttura de la pobreza y los de·' primera' proclives 

a lo que Lewis ha descrito. 



El mismo autor señaia que ·cuanao los pobres adq�ieren ::cnc:e�c.:a :e :'ase: se 

afilran a organrzac1ones srndicates. ó cuando adoptan un enfoque 1merr.acronal1s:a 

del mundo. dejan de pertenecer a la 
I 

cultura de la pobreza aunque continGen 

siendo desesperadamente pobres. ··cualquier movimiento. ya sea relrgioso 

pacifista o revolucionario que organice y de esperanzas a los pobres y fomer.te 

efectrvamente la solidaridad y el sentido de identrficac1ón con grupos mas ampi•ss 

destruye la base psicológica y social de la cultura de la pobreza·. 

Es este precisamente el caso de los desplazados; ellos a pesar de que viven enia 

miseria - pues con el fenómeno lo han perdido absolutamente todo y 

materialmente trenen menos que ios pobladores receptores- no viven ar. la cultLlra 

de la pobreza. porque conservan una mentalidad organizativa. io c;ue hace c_e 

mantengan aspiraciones y se forjen metas de un Muro mejor. Justamente. en 

ellos está presente la afirmación de Adela Cortina. cuando registra con rigor 

académico y en dimensrón humana, que los empobrecidos terminan realizando las 

transformaciones radicales. que los empoderan y los hacen protagonistas de s....:s 

los pobladores receptores tiene en medio de su pobreza. más bienes que los 

desplazados, pero aún así ellos viven una relativa cultura de la pobreza. porque 

se han resignado a su situación, han preferido vivir el presente sin pensar en el 

mañana y le han dado poca importancia a la organización social. Es dec·.-. 

pareciera hubiesen congelado sus proyectos futuros. privi¡egiando acciones 



episódicas coyunturales mas aJUstadas al cl:entei,srnc po,,tco :oca: y regiora 

aptazando sus necesidades importante para dar paso a !o urgente. 

Esto es muy importante si se tiene en cuenta que para una sociedad es mucho 

más dificil eliminar ta cuttura de ta pobreza que ta pobreza en s1 

Ambas situaciones, esto es, los encuentros y los desencuentros se dan casi con 

igual intensidad y dramatismo en Loma Roja y ta Cangrejera. Por supuesto. que 

existen diferencia. estas últimas mas ligadas a sus experiencias históricas. es 

decir. tas correspondientes a !a cultura campesrna y a ta cultura de pescadores. En 

otros términos. hasta donde la investigación de campo fue posible. se encontré 

mayor softdez y nivel de organicidad entre despiazados de origen ruraí resoectc a 

los hombres de la u cultura anfibia" categoría ampliamente estudiada por Fa!s 

Borda. ( Fats Borda, Orlando. Mompox y Loba Hrstoria doble de ta costa. Tomo l. 

Valencia Ed. Bogotá, 1987.) 

De nuevf f es que como son muy pocos íos recurscs disponibles y :2s 

neces!dades prevalecen tanto desp1azados 2�t,,;¡uos ,;:::::--: "' '-'�·. ;s s::: ·:s 

disputan, ta diferencia radica en que los primeros se quedan en la discusión y no 

se organizan, mientras que los segundos si lo hacen. {Se produce lo que se viene 

denominando ta guerra entre los pobres.} 

Sin embargo, ese espíritu organizativo que traen los desplazados les ocasiona 

otro tipo de problemas; et insistir por ei respeto a sus derechos fundamentales les 

ha representado un extremo peligro para sus vidas y las ::e sus ,.amiliares. es as 



como en ASODETAT han asesinado a 8 de s .... s . :::eres y _.,a oersona .::e a 

CangreJera. expreso haber sido amenazada por ser ríder de una organización e 

insistir por unas tierras para la reubicadón de personas víctimas de esta flagelo 

¿De que manera se puede aspirar a una verdadera participación ciudadana 

cuando quienes más la necesitan no pueden ejercerla?. ¿Cómo aspirar a una 

p articipación cuando el espiritu organizativo de aígunos colombianos se esta 

castrando? Acaso la participación es sólo para algunos y parn otros compatriotas 

como et caso de tos desptazados no?, Srendo esto. lo dominante es absurdo 

habiar de una cultura de participación. cuando alrededor de ella giran sufrimientos. 

masacres. y desde luego temores. Viendo !a situacién de esta manera. se podría 

decir. que se esta atentando contra ia cultura popular que traen estas personas 

Esto último, retomando ras reflexiones de Correa y Moscarela 44 cuando afirman 

que et real sentrdo transformador de ta cultura popular se ha estructurado a partir 

de los modos de vida, formas de relaciones sociales, valores. concepciones. 

medios de expresión. creación. recreación y crganrzaciones social€s 

Esa. manera y ese espíritu de organización �ue :;2--:er :es ::2s_:::::2:::_a�cs tc: ,.�2:.--:

parte de su cultura poputar y se ven obhgados a ocuttarlo y muchas veces incluso 

deben con mucho esfuerzo abstenerse de expresarlos. Siendo así. se hace mucho 

más lejano y difícil de atcanzar et desarrollo cutturat. social y económico de esas 

localidades a las que llegan los desplazados . 

• 1.1 Corrc:i De Andrets A.lfredo :- \foscarell:i fa\·icr \'ows d.: un D::;!o:;;c• �lr;:-dedor de !:i Cultur:1. Ed.:-:i-.:iD�·s 
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Otro aspecto que es muy 1moortar:e destacar der!íO :;e ·es -�s;;Js :ra:ac:cs e� 

este capítulo. es como esa cultura organizativa que traen !os desplazados,.?· 

l 

llegado a favorecer en algunos casos a·ios pobladores receptores 

Se d etectaron casos en que tos representantes de organrzaciones de 

desplazados han conseguido serv:c:os que benefician tanto a antiguos como a 

nuevos. Por ejempto, un líder logró conseguir a través de su organización 

materiales para viviendas en ese sector. lo cual benefició a los pobladores 

receptores. pues eHos también recibieron este servicio. Irónicamente. quienes son 

vistos como arrimados y generadores de probíemas. hari Hegado a traer 

sotuciones a algunos problemas de ros antiguos habHan!es de fas zonas 

receptoras y llegan a consegutr be ,.,eficios que ellos por su "aita de me:'talda: 

organizattva no han logrado. 

Esto nos permite anaftzar como un desencuentro en aigún momento puede 

convertirse en un encuentro tanto pcoladores antiguos ccíro -.t_;evcs no co,nc¡der 

en.poseer. una.mentalidad organrzah·-a, he aquí el deser:c:..16,-:�:: p�r'.) s:..;cece ::.'"'� 

los segundos invitan a los antiguos a gozar de lo que ellos consiguen 

generándose de esta manera un encuentro entre ellos. 

He aquí la importancia de resaltar el aspecto cultural tanto de las personas como 

de tas comunidades. Sóto anahzando y vatorando este aspecto se podíÍa me1orar 

las condiciones de vida tanto de ant:guos como de los nuevos desp!azadcs ya que 



'". 

como se ha resaltado en este estud,o no se puede c!v,car e! oape· .mco�ante .:;_"= 

ocupa la cultura en el desarrotlo de las loca!rdades. 

Pero continuemos ahondando en este interesante espacio donde se analizan ios 

encuentros y desencuentros que se presentan simultáneamente entre 

desplazados viejos y nuevos. escuchando ,a historia de O!ga. una habitante aei 

asentamiento La Cangrejera. Es una Joven campesina, que hace pocos meses 

llegó a dicho asentamiento. huyéndole a la violencia que se vivía en su región. 

Durante la entrevista se mostró triste y dejaba ver la depresión que siente desde 

que llegó a este lugar. Sólo dejó escapar una sonrisa. y fue en el momento en que 

recordaba fo que sofía hacer cuando estaba en St...' trerra. 
"Apenas tienes 21 años?. Me dicen algunas personas. Pero he sentido que esta 

pesadt!la det desplazamiento ha durado mas trempo, y que yo ya soy una 

anciana. No se que es peor, si cuando con mi mamá fuimos obligadas a salir del 

puebto después de que mataron a mr papá y a mi hermano mayor. ó cuando ya 

estabamos ac á Lo que puedo decir es que el ambiente y las cosas que se hacen 

ªca, -on muv ct·1"er{:;lm·es a ·as c·e ,,...,. •·erra Por --0�...,,� �- -�· -,_,... ,.... ...,. - ,.,..,,.., -• � ' 1 ' ' - t ' ¡. :; :.; . � .. -: !'-"'V I i::; d--�� ·----· .... -...: C -v 

hermano y algunos vecinos, nos íbamos pá debajo de los arboles a eso de ias 

siete de !a noche y nos poníamos a contar leyendas como la de la mujer del 

caballo blanco. Esa era la historia de una mujer que mató a su hijo porque se 

entero que et papá del niño tenía otra mujer. De un machetazo le quito la cabeza 

al pobrecito y fíjese que ella luego salió corriendo como loca. Desde ese día a ella 

no se le vio mas por su casa, y decían que se aparecía en las noches a ios 



hombres muJeriegos y borrachos. ella subida en un caba::o ola:-:8 con e1 - -� 

cargado s,n cabeza. 

Y así varias noches como esas en fa que nos contábamos histerias y luego no 

podíamos dormir. 

AHá la gente es mas unida, aqui en la ciudad todo es muy distinto. Así uno quier-a. 

las costumbres que uno trae no las pone en práctica. Por ejemplo, aquí a !as 

muchachas y fos muchachos les interesan otras cosas que a mis amigos del 

pueblo no. Aquí si uno quiere contar alguna leyenda. le dicen que deJe de ser tan 

aburrido. aqui uno ni de árboles puede habfar. por que es mas imoortante ha: ar 

del último pantaión que salió. El mito que contamos ahora aqui es el de .JS

encapuchados que se meten en las casas de fos campesinos a acabar con eltos. 

Los mismos que dejaron a mi mamá viuda y a mi huérfana de padre y sin 

hermano. 

la virginidad es lo mas bonito que conserva una mujer. aquí le dicen a uno que 

dizque la virgínidad da cáncer. La� muchachas sólo piensan en verbenas en 

rumbas y en no quedarse sin novio. 

Aquí no podemos desarrollar nuestros conocrmrentos nuestras práct:c.as 

culturales provenientes del campo. conocer de tierras. de lluvias de semillas ,je 

insectos. de cosechas. de rareo. de aporoue. de 1irnp,eza de ta parcela .... 1..:.. 
,-.. e:: 



deJamos la v:o!encia que nos desplaza y aqui estarnos conoc,er;do ia 11mo1eza 

social. no tenemos espacios para practicar nuestros saberes: cultura peces. 

cosechar. extraer la miel. fabricar canastos. tejer y tejer". 

At indagar en el encuentro cultural entre los pobladores receptores y despiazados 

han salido a relucir aspectos como las costumbres de los Jóvenes. Los criterios y 

las mentalidades de los jóvenes campesinos, son diferentes. se han formado de !o 

que les han transmitido sus abuelos ó sus padres. Los jóvenes viven e! 

desencuentro al chocar esas formas de pensar con tas de los jóvenes que ya se 

han urbanizado. Los desplazados son concientes de que les es muy difícil 

conservar sus costumbres y tradiciones aquí oorque quieran o no. van a 

adquiriendo nuevas al tratarse de adaptar a su nuevo mundo Los seres humares 

nos desenvotvemos a través de la cultura como estrategia adaptativa al entorno. 

Como se van dando desencuentros, van perdiendo esa riqueza cultural que llevan 

dentro de sí. Una cuttura a fa que no se le ha dado el valor que merece y por tanto 

se va difuminando después de muchos años de formación 

Es lamentable que et fenómeno en estudio no sólo esta desplazando a ios 

colombiano, sino que otra victima del mismo, es la cultura. la cultura y s1 la cultura 

es la que define al ser humano, ¿como nos definiremos entonces los 

colombianos? . 

A! llegar a las zonas receptoras. la cultura del campesino desplazado choca no 

sóto con la nueva cultura de !os desp!azados antiguos. s,no con 12s 



d1scnm1nac1ones y humdlac1ones que como fruto Ge sus tYS_w·:·cs �erera, er.

contra de los desplazados nuevos. Veamos a continuación una prueba de esm en 

la historia de Vilma, una mujer embaraiada que tuvo que dejar su tierra por salvar 

no sólo su vida, sino ta de su hijo que viene en camino. se ubicó desde hace 

algunos meses en el asentamiento de la Cangrejera. Durante la entrevista, Vilma 

se mostró triste. melancólica y sus OjOS dejaban ver et resemirT.ientc que guaraa. 

Fue inevitable que sus ojos derramaran algunas lagrimas ai sumergirse en los 

recuerdos. aqueHos que te dan un poco de ategrf a a su corazón. 

" Desde que salí de mi tierra. se acabó mi aiegria. Lo que me hacia sentir feliz en 

mi tierra a pesar de no tener fujos. era que tenía afíf mis arn,gos mi familia uno 

sabía siempre io que iba a hacer Por e1emplo ya los sábados en !a :arde ern fijo 

que nos reuníamos a comer boHo de maiz con tas vecinas a escuchar los chismes 

que cada una iba guardando en la semana. Ni se diga cuando celebrábamos las 

fiestas de Santa Catalina, ya uno sabía que el 19 de noviembre tenía el plan de ir 

a la plaza del pueblo a mirar como quemaban el castiilo y a t2 ·ar cor todos . eso 

si era sabroso 1
. Ya toco eso parece que hu_bre�a_ srjo_ �n .-:: .s�-2-: :: y q�� 1 2

tuvimos que despertar. 

De la leyenda que me acuerdo es la del " Prchirilo". Ese pichirilo. contaban en mi 

tierra, era un abogado pero bien malo. Asesinó a un poco de gente. Cuando murió. 

su alma quedo penando y mucha gente dice que se pasea por las noches corno a 

las doce. con su maletín y su corbata. Por eso es meJor no caminar uno sólo por 

altá en ia noche 



De verdad que hablar de las vainas de mi tierra es ::: en ..:;,evs·� perc : 1ese s, 

ustedes no vienen con ese poco de preguntas. de toco estuviera r.ablando. menos 

de eso. ¿ pero es que aquí con quién hdblar de eso?. Desde que me fui de allá por 

cosas de las que no qurero habtar ahora, los temas de conver sación son que 

comeremos hoy. que desayunaremos. donde iré yo a tené a m, n¡r10. además. a la 

gente de aquí, que tes va interesar como era ta v,ca en m1 pue::,10. Aqui eso es 

como si nada. la gente aquí es hasta perversa. Fíjese que una vez. a la señora de 

ta esqutna. � robaron unas stlfas que dejo en su terraza y hay mismo todos sus 

vecinos comenzaron a echarnos la culpa de eso a nosotros los desplazados. que 

dizque porque éramos tos mtrusos. Yo le deda a m1 hermano. el!os mismos fueron 

y se quieren lavar las manos con nosotros. estanco viviendo :9ual de mal que 

nosotros y se consideran mas oue nosotros. Ce,,...-: d�cían er :1i pueblo un 

hombre que está más sucio que un rancho. sólo se quiere limpiar las uñas con mi 

honradez, aHá en la sabana e piedra se robó un toro y en la jagua ibirico lo fue a 

vendé ... 

Por eso es qt.te aquJ viv;mos repnmidos :....r.o aqui :e ss ;::uece e:x:;::;resa· :�me e": 

la tierra, eso si me preocupa, porque no se mi hijo que va a nacer, con cuales 

costumbres trá a quedar . 

Parece que todo ese mundo cultural, esa gran riqueza que t raen los desplazados, 

pierde su real valor en las zonas receptoras. Como no se le da irr.:)ortancia. poco a 

poco se van alejando de fa vida cotidiana de ellos. queda'":do sólo en sus 

recuerdos. !guaf suerte corren esos recuerdos qt..:e ven come el mas hermoso 



sueño dei que deben despertar. pues la crL.ei :-eai1Cad 1es ha negado hasta s 

derecho de soñar. De revivir todo aquello que tos ,dentifrcaba. que los hacia sentir 

orgullosos y diferentes ante los demás.· t 

los sinsabores que dejan los desencuentros culturales pro"fa!ta de tolerancia. de 

conciencia social, de sensibilidad, de respeto y aceptac¡on por la diferer.c¡a 

gotpean los ya sufridos corazones de estos compatriotas. Los prejuicios de !os 

pobladores receptores han hecho olvidar que se debe aceptar, que existen 

cutturas distintas unas de otras. que no todas ias personas poseen una misma 

cultura. 

Con respecto a este encuentro ct..:rturaL no se puede pasar por atto que 

independientemente de la diversidad cultural, son colombianos. y por ende los 

identifica ta cuttura colombiana, por tanto, en vez de desencuentos. se deben unir. 

se deben aliar en busca de salidas que los conduzcan a la solución de sus 

problemas corectrvos que permitan su ubica·=rón en la ruta que conduce hac¡a un 

desarroUc .. 

Mas aflá de cualquier interpretación derivada de la apropiación del presenta 

trabajo por parte de cualquier lector desprevenido. de lo que se trata es de abrir el 

debate en tomo a los signtficados profundos de fos desencuentros culturales. En 

ningún momento. puede quedar la impresión de que !os desencuentros están 

soportados por dos fuerzas que chocan entres si Por el contrario. son vectores 

que se atraen. No estamos en presencia de des;::!azados de primera generación. 



que por supuesto se han aculturado. que per se expresen lo negativo lo malo. lo 

perverso y por otro lado. los desplazados de segunda generación. supuestamente 

buenos. hombres ecológicos. ingenuos� bondadosos y portadores exclusivos de 

una cultura popular grandiosa y procreadora de transformaciones 

socioeconómicas y políticas que a todos favorece. ¡ No 1
• Aquí lo que se ha 

aprendido es a ver lo nuevo en lo viejo y lo vie10 en lo nuevo. el desorden en el 

orden y el orden en el desorden. la claridad en la oscuridad y la oscuridad en la 

ciaridad, es decir. todas las caras que presenta la realidad natural y social que a 

todos contiene. Y es a partir de allí, desde donde adquiere sentido y significación 

el binomio encuentros y desencuentros en tas dos localidades motivo del presente 

estudio: Loma Roja. que contiene las anteriores parejas dialécticas y que es capaz 

desde sus actores. transformar mediar.te un parto cultural e! hoy quebradizo tejido 

social. pero Loma Roja ni es tan empinada como una loma ni tan roja como para 

constituirse en un escenario contrario a ta convivencia ciudadana. Loma Roja por 

el contrario es un baluarte para la reconstrucción de la sociedad local. Igual 

podemos decir de la Cangrejera, en donde confluyen las fuerzas transformadoras 

clei campesinado !os. pescaaores. los �rtesancs ent,e otr,os actores q0e a ,itmo 
. . - . . . ; . . . . 

de pasos adelante y pasos atrás, srmbotizan este simpático y tenaz artrópodo. 

Símbolo que a su turno y a la vez, revela enormes potencialidades de vida al decir 

de F ats Borda, caracterizando tos hombres anfibios. Por último, es muy curioso 

subrayar la experiencia que en materia de resistencia cultural portan muchas 

mujeres d-e las poblaciones pafafíticas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. al 

señalar "No queremos que nuestros hijos pongan los pies sobre la tierra". La frase 

to que pone en cuestión es ra capacidad corruptcra que tienen las poblaciones de 



tierra firme a las que se liega por ia mala idea de construir ::::arreteras ya que estas 

son vías que conducen a tugares perversos. en el rmaginano de las mu1eres de 
,, 

' poblaciones pacafíticas, existió la firme convicción de que era mejor permanecer 

atli muy a pesar de las masacres y tas amenazas antes que co�con sus

compañeros a las vías que supuestamente conducían a la paz. El testimonio. se 

entiende como corolario. de un eJercicio académico y esencialmente humano. en 

donde los contrastes dan cuenta otra vez de los encuentros y desencuentros 

cutturates. 



4.CONCLUSIONES

La dimensión del problema del despiazamiento es 1mpensab!e. no oas�a-: 1as 

noticias que continuamente a través de imágenes de televisión. o fotograf as en 

periódicos. nos presentan tos medios de comunicación. para tener idea de la 

gravedad de esta situación ya sea a nivel económico. social. ps1co!óg1co y 

cultura!. 

Ni un g¡an escritor. con tocta su rmag¡r:ación y fantasía podría nacer ver en e[ 

lector, esta cruda realidad. con todo lo que implica. humillaciones. dolores. 

pesares, lagrimas en los rostros de fos nrños, angustias de mujeres embarazadas. 

decepciones de hombres trabajadores, tristezas inconsolables de ancianos y 

demás pesares que padecen estos compatriotas Es palpando es�a s¡::.:acié:. 

que llega a ser este flagelo, que hasta el mas insensible se conduele. Pero eso es 

lo que evitamos los colombianos. y por tanto. se prefiere optar por la indiferencia 

frente al drama de ta violencia y sus expresiones urbanas: la marginaiicad. !a 

miseria, la exclusión entre otros. Es más, la realidad se invisibiliza. es esta la 

cruda realidad de los desplazados. 



Tal realidad contiene un conJunto de aristas y cornporeries �'-'e .e ::::ian se1:r ::J 

Etlo se explica porque !os desplazados traen consigo su trad1c1ón. exper¡enc:as. 

patrimonio tecnológico. visiones del muhdo. unas formas de economía. que le son 

muy caras y que tienden a perderse. 

En lo que tiene que ver con el aspecto cultural. las pérdidas dejan muchos 

espacios para el análisis y ta reflexión. Es preocupante ooservar como ra victenc1a 

que se vive en el país, esta atentando entre otros aspectos vitales. contra la 

cuttura de nuestros pueblos, en el sentido que se fes esta obiigando a incontables 

colombianos. a abandonar no sólo sus propiedades materiales. sino también un 

patrrmonic aún más rmportante. su patrimonio cutturar, traducido en costumbres. 

creencias. tradiciones. práct,cas productivas saberes populares. hábitos 

gastronómicos y formas de organización socraf 

El Impacto o Desencuentro cultural que han vivido y que viven los desplazados de 

Loma Roja y La Cangrejera ha sido muy fuerte, ya que no sólo se han visto 

obligados a abandonar sus cotidianas prácticas cuiturales sino oue estas chccan 

con º•ras "'rOpt-s dc:, I amb1'c:,nte uro' anr. ...,, ,o �nm'"' <:: ·- r- -�""'�·<::"';:,�.� ---
. l . � · . d _, i - • • :y� -..;1,,,,1·_,. .....,,...,.11,V ...... e .� '-"''::;.,,-__�•·-_,;._¡ �...; 

expresiones de un largo proceso de aculturación. En consecuencia. lo que hoy 

ttene ocurrencia es un contradictorio desenvolvimiento de acciones y tareas :::on 

un doble propósito: la supervivencia y el rescate de la cultura popular. Han tenido 

que adaptar sus costumbres productivas. sus hábitos alimenticios y saberes 

populares en fas zonas receptoras. 



Este trnbaJo ha permitido colocar en una s1rnoó1tca ba:ar::a ·es encue�:-:::s :

afirmaciones culturales derrvados de las interaccrones entre los desp,azad: s 

ubicados en loma Roja y la Cangrejer�. respecto a los pobladores receptores 

tguatmente, tas contrariedades, choques e interacciones negativas allí presentes 

Son mas los desencuentros que los encuentros cuitura¡es entre desp:azaccs -' 

pobladores receptores ya que et señalamiento al que están sometidos 1cs 

primeros, hace que cualquier rasgo de identidad existente entre ellos y los 

segundos, sea relegado y remplazado por desprecios. rechazos.( siendo estas !as 

respuestas de los pobladores receptores ante la presencia de los desp,azadcs · 

prevaleciendo la contrariedad entre eHos. Influye en esto la poca y rna a 

información que tienen los pobladores receptores con resoecto al fenómel"0 y s_s 

actores. 

Estos desencuentros han acentuado et sentimiento de desarraigo que viven las 

víctimas de este flagelo. En las mujeres desplazadas y Lb1cadas en Loma RoJa :., 

de sus hijos ya que consideran que sólo en sus tierras de origen era donde elles 

se podían desarrollar mejor. Temen ante ia incertidumbre que genern 21

desconocimiento de la cultura que los caracterizará Es decir. suponen q;..-e 

aqueHas costumbres y tradiciones que han traído. aquí no las pondrán en práctica 

y por tanto se irán difuminando, adoptando las tradiciones de las zor2s 

receptoras. en otras palabras, acufturándose. ( Ta! aculturación. lo que realmer:e 

expresa y significa es un lento. pero al tiempo firme ejerc,c1o de erosión. O--e r.1:-i:



socava ¡ debilita ei constr ..;c�o n1stórico o fino te1:ao ce a :� :_ ·a O:)::iular) He 2 :_ 

la preocupación de fas madres solteras desplazadas. a1 no poder precisar ei 

conjunto de valores y prácticas culturalks que en el futuro inmediato portarán sus 

híjos y familias 

En los hombres. r,;1retle1a fa decepaón que les ge::era ei r.c pcner en práctica s...:s 

saberes. Esos saberes que les permitían llevar a sus hogares los recursos oara 

atender las necesidades básicas de cada uno de los miembros de su far.llia 

cuando estaban en sus tierras. Esos saberes que no aprendieron en espacios 

académrcos. sino de lo que asimitaban en sus comunidades. los que aprendiera?/ 

de sus padres y abuelos. El conocimiento construido día a día. la praxis soi:,al 

organiz-atrva. económica. se encuentra ahora muy cercana. a ser velozmente 

transformada por las dinámicas urbanas. El mito de la resistencia al cambio por 

parte de las comunidades campesinas, tantas veces empleado para explicar el 

atraso y la pobreza en el mundo rural, ahora explica el porqué de las grandes 

aglomeraciones urbanas. Una vez mas se oudo concluir ccn elfos lo 

realmente s n r··ca 0 1 sen·,,-,,-- de oener-e,...r.� - - ·--- ·-, - .-- � . ' �.. 19 11_ �. '':'"'\., . .  ,, ,, .�, ,,.. :::: u .;;: . .  - _ i..;. c; __ ,_r:::

historia, a una ciase sociat a unas organizaciones soportadas en la solidaridad a 

unas prácticas productivas, a un entorno ecológico. a una v1s1ón del mundo e:--tíe 

otras manifestaciones de este sorprendente micromundo. 

En los ancianos. se observa su inevitable tristeza Ellos se sienten ignoracos. 

sobre todo cuando se advierten insignificantes e inservibles. después que en sus 

tterras eran reconocidos y nuchas veces hasta verera:::s Teda la sabic_·ia 



ancestral de que son portadores. se ·.;e oesvanec,a2 en ,as z:�as rece;:;'.::�as r-.:

hay un reconocimiento y una Justa vatoracrón en esos ambientes de esa 

inconmensurable riqueza cultural. 

En los jóvenes se ven afectados negativamente aquellos conocim1entos que 

apenas comenzaban a desarrollar y que en 1as zonas receptoras no puede:: 

conhnuar. Sus costumbres juveniles quedan en sus recuerdos con la esperanza 

de poder algún día. volverlas a retomar. 

Los mños a quienes se toman muchas veces como los que no entienden lo que 

ocurre. son en verdad los que asimilan los desencuentros Tcdos aquenos Juegos 

que :anto tos divertían. quedan en e! pasado cerno sr su niñez hl..C'ese terrr¡::-adc 

y ahora deben afrontar los desprecios. señalamientos, que su nueva condición. la 

de ser un niño desptazado, tes genera. Una fuerte tendencia se pudo observar: los 

niños son ahora mas dependientes de sus padres, familiares y amigos. puesto que 

ant�s que empoderarse. como si vrene sueediendo con ios cel á"1trt8 as 

cognrtivo. afirmación, afecto y autoestima. No es sino. comprobar como otros 

niños y sus familias les estigmatizan en ei barrio. en la escuela y en cualquier otrc 

espacio de socialización. 

La principal característica culturaf de los desplazados asentados en Loma Reja y 

la Cangrejera, es su tradición organizativa. a pesar de que esta tradición h2 



llegado a poner en oe!1gro sus vidas. ellos conservan ia 1dea J� ,J...,e so:c ..,:-- src::: 

su esfuerzos y persiguiendo intereses cclect;vos. pueden salir adelante 

Es esta característica organizativa y sus consecuentes resultados frente a la vida 

la que permite considerar que los desplazados de los asentam,entos estudiados 

no han sido atrapados por !a cultura de la pobreza. Es decir. aquella adaptación ae 

los pobres a su posición marginal en una sociedad capitalista estratificada en 

clases y de alto nivel de individuación. donde prevalece su bajo nivel de 

organización. 

Esa característica organizativa de fos despiazados es a la vez una mentatidac: 

que va 1e !a pena destacar ya que puede alimentar la democracia que tanto fa;t2 

en nuestras focatidades. De tgUaf forma. es destacable la capacidad de estos 

ciudadanos para generar propuestas con respecto a su situación. Su espf ritu 

emprendedor y sus deseos de seguir adelante, acompañados de la experiencia 

que !es ha dejado la situación vivida. les permite opinar y foírr:"' :a:- propuestas er 

· aspectos. relacionados con fa vrolenc¡a :a caz. e; em�iec 2: 2:s::es:2.· :s es

campesinos y el rescate de su cultura. Esa cultura que corre ef peligro inminente

de desaparecer al no ser tenida en cuenta en las zonas receptoras y que choca

con la cultura urbana de dichas áreas provocando entre desplazados por violencia

y pobladores de las zonas receptoras de Loma Roja y la CangreJera en e! Distrito

de BarranquiHa.



Las ·:1teracc1ones soc1oculturaies que se presentan enrre e,,·:s se ::-acJcer e- _ -; 

deseo enorme de los desplazados porque su cultura popular se mantenga y sea 

útil hacia la construcción de nuevos escenarios para el desarrollo. mientras por e! 

contrario los pobladores receptores han sufrido una desmemorización de su 

pasado rural y sus prácticas culturales. prevaleciendo en ellos. una cultura sern 
- ------

urbana a la que se han adaptado. De allí que sus relaciones no sean buenas �-es 

además de estas contrariedades culturales, los prejuicios de los pobladores 

receptores de los asentamientos de Loma Roja y la Cangrejera, permanecen en 

sus mentalidades. 

Por supuesto que lo anterior no puede ser entendido bajo ningún aspecto co'"'lo 

una descalificación a los pobladores de los centros receptores o !o que es io 

mismo desptazados de prtmera generación. con respecto a la construcción de 

ámbitos de interacción entre actores rurales y urbanos. De lo que se trata. es de 

remarcar la enorme fuerza transformadora de las culturas populares. En 

consecuencia unos y otros confluyen en proyectos de v¡da oer.sadcs desde 3-:s 

su pureza portan los desplazados de segunda generación. Esto es perfectamente 

visible en acciones por demás recientes. tal es el caso del ··aseguramiento ae 

tierras" en el área conocida como el Pueblito. Allí ellos han tratado de llamar la 

atracción de la ciudadanía, el Estado y la Empresa Privada. para garantizar el 

diálogo y la negociación en torno a sus principaies reivindica:iones en materia de 

vivienda. educación y centros productivos. 



F1naimente. se puede conciuir que es importante resaltar _1 :e'°'e' en .:�erra ;a 

situación cultura! de los desplazados antes de cualquier proyec10. �rograma que 

I 

en el beneficio de ellos se desarrolle, ya que la cultura es un factor que siempre 

prima en la vrda del ser humano y por tanto no se puede deJar en un segundo 

plano. 

·· Que la indiferencia ante este probiema no se apodere de los profesionales. que

tenemos en nuestras manos las herramientas intelectuales. necesanas para hacer 

algo por Colombia, por su gente y su cultura: sófo con ciencia y conciencia. 

podremos hacer algo por ellos. nunca es tarde y es el momento de comenzar: .. 



5. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS.

"Las transformaciones radicales acaban haciéndolas, 

los afectados mismos, aunque con ayuda. Por eso 

urge intensificar ef poder de los empobrecidos, apostar 

por el empowerment de quienes han de poder ser 

protagonistas de sus vidas" 

Adeia Cortina, El País de Madrid. 2001 

Consideramos que frente a esta problemática es necesaria ta realización de 

diferentes acciones no sólo por una disciplina sino que se lleve a cabo una 

rntegración chsciptínaria en donde el Trabajador Social intervenga en forma 

contundente. ya que esta en capacidad es 

intervenir en ese equipo interdisciplinarfo que pretende no soio la comprensión de 

ros problemas derivados det desplazamiento forzoso srno tarncrén /a búsaueaa de 

los caminos que le permitan a los propios desplazados a ias instituciones del 

Estado y en general al resto de ta población civft. a acceder a proyectos concretos 

de superación y desarrollo para que a este problema se le cJe mas importancia y 

prioridad. Para etlo proponemos to sigurente: 



., 

• Que en el ,nter1or de as Urnvers,daaes 3¿. ::esa·-: =� ::·::;:, s.:�cs :-2

investigación relacionados con el �ma del desplazamiento Que nvoluc:en

I 

docentes y estudiantes de distintos· programas académicos ubicando espacios

para la socialización de sus trabajos. en un marco de acción ,nterdiscipltnaJiO.

• Habilitar espacios de interacetón entre desplazaaos por v1olenc:a debidamente

organrzados y la Universidad en el marco de fa conformación de a!tanzas

estratégicas, integradas por organismos gubernamentales y no

gubernamentales y demás actores de fa sociedad ctvtl interesados 1/o

relacionados con el tema. En nuestro caso hemos reai1zado e! pnmer

encuentro entre Universidad y Desp!azadcs er: �onde se cef:nré cor: claridac ei

�apeL de la Universidad frente al problema de desclazam,e�to esto es :a

producción de nuevos conocimientos y el apoyo puntual a los grupos

organizados de desplazados, en lo relativo a la orientación Jurídica. a !a

capacitación y praxis en la organización social. las teorías del conflicto y la

negociación entre otras Se conformó ,...;n corn �é !nteg·ajc ::e c:rgar.is-- ss

como ia Red ce Sot1dartdad Sociai. ta Cr _z RoJa :.:Ho;-:-;c.a:-.é F.c-s::)�.a. Sc·:.2. e.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fundación Foro Costa Atlánt·ca

erare otros. Este comité tiene como objetivo la realización d€ un macro

proyecto encaminado a obtener resultados más efectivos que resuelvan los

grandes problemas presentes entre la población de migrantes y los centros de

recepción.



No esta demás advertir !a 1mportanc1a y s1gn1ficac1ón :¡LE: er.e :ara :es Certros :2 

Educación Superior, Henar a�unos vacíos en mater¡a de constnJcoón de 

propuestas. Tal es el caso de la habidtación y puesta en funcionamiento de los 

observatorios del Desplazamiento. Se \fata de hacer un uso racional y estratégico 

de tan importante espacio. en el cual la academia va a! encuentro con un 

articulado de problemas socioeccnómicos. culturales y poliücos. vertebrados a 

partir del fenómeno del desplazamiento. Hasta ei momento los observatorios 

vtenen s+endo reducidos a un �nStgnificante espacio. en el cual las vfsiones 

tecnoburocráticas de las instituciones estatales. rondan en torno al problema bap 

estudio. 

La idea concreta es que �as Universtdades. fos Organisr.-·os r>o Gubernamentales 

los actores del desplazamiento y los agentes del Estacc ,n1cien una nueva etapa 

refattva af probfema del Desplazamiento. Esta nueva etapa en lineas generales se 

caracterizaría por estudiar en profundidad las manifestaciones más sobresalientes 

del problema, sus causaHdades, condtcionamientos, rupturas culturales. asi como 

los efectos económicos y políticos implicados en el pr.Jcesc Como r.o se trata

.. sir:nplemente de _irnerprerar !a r.eafidad de hombres n:-.;;ess:, - �es ll'.:�.,.......es -:s :2 

violencia y el desplazamiento forzoso, es necesario desde los observatorios 

construir al fado de una nueva institucionalidad, la o tas políticas sociales que al 

menos mitiguen los efectos perversos del fenómeno en cuestión. 

Et traba10 sociaf recomienda y / o propone frente al desencuentro cultura: 

estudiado, sus consecuencias. los siguientes eiementos 



¡ _": 1 

• Implementar estíateg,as para ganar la :onfianza de los ·Jes¡:;1azac:s arres de

realizar cualqwer estudio con eHos. Esto implica reuniones con elles continuas

conversaciones. visitarlos a sus a·sentamientos ( u otro tipo de ubicación).

escucharlos anatiticamente. ponerlos al tanto de las intensiones que como

investigadores se tienen. planear con ellos. en fin. involucrarlos desde el inicio

del estudio que para su beneficio se realice. garantiza e, éxiio de: mismo. ya

que se cuenta no sólo con el compromiso y la voluntad de los investigadores.

sino también con el de los di-rectos actores de esta realidad

• Rescatar las costumbres. tradiciones. formas de organización y todos aquellos

aspectos qu,e conforman la cultura de la personas desplazedas. para utdizarlas

en función de su propio desarrollo ya que sus saberes tienen .... r ;;,an valor y 

son utHizab� para e+ beneficio de la sociedad. 

• Desarrollar en los asentamientos de Loma Roja y la Cangrejera. procesos

pedagógicos e'"t valores a través de fa caoacitac:ón encuerit;'CS y corferenc,as.

en donde participen - tamo pobJaoores .recaptcres '.),:r:-,.J .:-:5.:·,czac�·S

resaltando la solidartóad. la toferancia. el respeto. la bondad. el amOf por el

prójimo, etc.. que tanto se necesita no sólo en ios asentamientos antes

mencionados. StnO en ef resto de las locahdades y la región.

• Convocar a los pobladores receptores de los asentamientos de Lorra RoJa y la

Cangrejera, para con ellos generar prácticas drrigidas a una formación

humanista en conde se resa!te la verdaCer2 s1tu2-:1ór de! cesoiaza:::: Es dec:r



¡ � ! 

que e; desplazaac :10 sea viso como un genera�.:r ae .. nc1erc: a sino .::orro una 

victima de ella y que es un ser humano que necesita ser valoraoo 

I 

• Realizar jornadas estructuradas a partir de la res:l1encia, entendiéndola como la

capacidad que tiene ef ser humano para superar fa adversidad. en donde los

pobladores receptores aprendan a ver en los aesolazados no sólo amenazas.

sino oportunidades. Que los desplazados de;en de ser vrstos por estos

pobladores, como obstáculos o un problema más. sino como una posibilidad de

superación de sus dificultades a través de fa unión y ta alianza con elfos.

Lo anterior no sóio compromete a la monodisc,oí r;a Trabajo Social. pues esta 

tarea es mejor abordarla in.ter y/o transdi-cipHnanarT'e'"':e oor tanto 

• la universidad Simón Bolívar y demás instituciones educativas deberían

constttuir consuttorios socio jurtdicos y una red de orientación donde los

desplazados reciban asesorías relacioras con la titularidad ce ,a t1�wa. resca:e

pequeños bienes, fortalecimiento de sus organizaciones sociales. la respectiva 

atención psicotógíca. 

• la formutación de una pofitica social que consulte la realidad cotidiana y la

cultura popular a la que históricamente han pertenecido estos pobladores. Esa

política socíaf �ncfuye varios actores que son: ONG. organizaciones

gubernamentales y universidades para qua :::a-Ja uno realice S:J trabajo en ei



marco de alianzas estratégicas que �or-auzcan ai aporte ae soluciones para .a 

problemática de fos desptazados por vtelencta. 

Todo ello será posible si somos capaces de construir alternativas centradas en ei 

profundo respeto por fos contextos históricos. las historias de vtda y fa realtdad 

sociocultural de la que han brotado enormes contingentes de colombianos 

afectados por fa viofencia. 
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Violación de Derechos Humanos y ,:je! Confücto .A.rmado Ponencia presenta:a 

ante et !nstituto !nteramericano de Derechos Humanos. dentro de la consulta 

tnteramedcana sobre la cuestión del Desplazamiento Violento de población. 



--·-- --

ANEXOS 



FRANJAS 

FRANJA No 1 
f 

• áreas de expulsión
• tipos de conflicto
• Identificación Cédula de Ciudadanía/ otro
• Exoeriencias organizativas

• Pamc1pación Política

FRANJA No 2 

• Estructura de la familia
• Jefe de hogar

• Esposo ( a)

• Htjo (a)

• Otros
• Población

FRANJA No 3 

1. Cultura material

• Patrimonio tecnológico
• Saberes. experiencia y práctica grupa!

2. Cultura Espfritual

• Creencias
• Mitos
• Tradiciones
• Leyendas
• Religión
• Cosmovisión
• Costumbres
• Manejo de conflictos
• Cultura de la pobreza
• identidad



FRANJA No 4 

• Niveles de escolaridad ( trans1c;ón secundar1a pr!rnana .... nivers1tar1os otros 
no asiste) 

• Educación

• Salud
• Recreación
• Empleo ( oficios j

FRANJA No 5 

• Limitaciones físicas
• Hectáreas abandonadas ( propiedad - no prop1edad'l
• Arrendatarios

• Colonos

• Posesión

FRANJA No 6. 

• Localización de los desptazados en Ban-anquilla y su área metropolitana
• Soledad

• Ma:ambo

• Puerto Colombia
• Galapa

• La playa



ACTA No 1 

t 

El día 28 de Enero del 2000. se reunieron en !a oficina del lristitutc de 

Investigaciones de la Universidad Simón Bolívar la Dcctora Maria ae los Ange:e.s e1 

profesor Alfredo Correa y la Estudiante Jeannette Granados. con el Señor lsriael 

Maestre. presidente de la Asociación de Grupos Desplazados. 

El Señor Ismael, nos hizo un breve testimonio de su situación en et CLla �os 

menciona que la causa de su desplazamiento estuvo asociada a st.. act,-. dac 

organizativa en la comunidad a la cual pertenecía. fue desplazado hace 2 años.,- se 

ubicó en el municipio de Soledad. 

Tuvo la oportunidad de encontrarse con otros desplazados ubicados en dist,;:tos 

lugares como la Pradera. Los Olivos El Mun1c1p10 de Malambo etc c01en&.s se 

reun,er:)n para foímar una asociación :1e Desc;azac::: oo:- !íterr:e:h::, e� .:: R-=.= :e 
. 

. . . . . . . 

. . 

Solidaridad Social lograron legalizarla en la Cámara de Comercio. Mas tarde oor 

algunas razones esta asociación se dispersó. Ahora nuevamente se han vue,:o a 

reunir y su deseo es que esta asociación se legalice. 

El profesor Alfredo Correa, le manifestó a la Doctora María. su ,nterés por ayudarlos 

pero ante todo, la necesidad de un compromiso formal con la Universidad 



La Doc:ora cp,ro que lo rneJor seria 1a ooster10' '! ::;cs.: e real zac.cn Je u 

convenio entre la Universidad Simón Bolívar y esta Asoc1ac1ón 

Por tal motivo. acordamos una reunión que se llevará a cabo el próximo Jueves 3 de 

febrero a las 4:00. En el Instituto de Investigaciones que contará con la asistencia 

de los Profesores: Maria de ios Angeles Pérez. Alfredo Correa de Andreis. Carmen 

Chinchilla Oñate: de los Jóvenes semilleros de Investigación Jeannette Granados 

Ortiz. Rigail Romero Martinez y otros Desplazados de esa asociación. 



ACTA No 2 

El día 3 de febrero Siendo las 4: 20 m¡nutos. se reunieron en la oficina del Instituto 

de Investigaciones los profesores Alfredo Correa y Carmen Ch,nchilla. Los Jóvenes 

Semilleros de Investigación Jeannette Granados y R1ga¡I Romero ccr los miembros 

de la Organización de Desplazados tal y como se había previsto en la reunión del 

pasado 28 de Enero. 

El profesor Alfredo dio inicio a la reunión presentando a un miembro de la 

asociación que no había asistido a la anterior reunión 

Los señores Ismael Maestre y Vicente Duarte miembros de la Organización de 

Desplazados comentaron que no sólo buscaban su estabilidad. sino !a de todos los 

demás compañeros que al igual que ellos han llegado al Distrito de Barranqu1lla 

huyéndoie a la violencia. 

Hicieron comentarios sobre la miseria en la que viven, las desviaciones de muchas 

de las adolescentes quienes en su afán por sobrevivir se prostituyen. los Jóvenes 

que se convierten en atracadores y ladrones, consideran que el Desplazamiento es 

una forma de matar a las personas porque al dejarlo todo, no logran adaptarse a su 

nuevo entorno. 

De igual forma manifestaron que lo más importante en estos momentos para ellos. 

es orgar.izar la Asoc1ac1ón de Desplazados :c�::iue quienes a-::::...:a '!ente mane.ar, 



:es �ecursos que ies oene0ec2r. 3;:-,¡. ;a Red de Scl;dar:cac l ?::;�-: -2 Social. 

también pretenden recuperar ·es b,enes que de1aron. a través de vr.a v a Jurídica. 

El Joven Rigail mencionó que el Desplazamiento es como un cáncer que poco a 

poco va avanzando hasta acabar con el campo, y es tan complejo que no se le ve 

por donde entrar 

La estudiante Jeannette opinó que si bien es cierto que la gravedad del problema 

nos pone a pensar como iniciar. lo importante es comenzar por algo, oorque por 

algún lugar se debe entrar, precisamente oor eso es q�e s fenómeno 

Desplazamiento es tan poco estudiado 8or c: .... e ·ó ge .. te se ast..:s:c ; 2 -..,er su 

complejidad y deciden dejarlo a 1 lí, es rneior no perder el tiempo pensando en dicha 

gravedad y mas bien comenzar a trabajar. 

La Doctora Carmen expresó que lo más difícil e despertar la sensibilidad de la gente 

y es a su vez lo más importante 

Finalmente, el profesor Alfredo Correa enfatizó nuestro Plan de Acción en 2 puntos 

claros· 

El primero es que se establezca un convenio entre organizaciones de Desplazados 

y la Universidad Simón Bolívar con el fin de constituir la Asociación de 

Organizaciones de Desplazados: sería interesante la participación de la Uníversidad 



en el obser. a:or o oerrnanente de Desplazados 

Ley 387 

., � -,e 
- ..._._ -

El segundo punto es el tema jurídico, es decir. brindar una asistencia Jurídica que 

aplique el tratamiento adecuado para el logro de la recuperación de los bienes que 

tuvieron que dejar 

Todos estuvieron de acuerdo con estos dos puntos. desde luego. ei profesor Alfredo 

hizo la aclaración. que estos puntos hasta el momento. serían los que formaran 

parte de la propuesta, pues sería presentada al Doctor José Consuegra Bolívar. 

rector ejecutivo de la Universidad Simón Bolívar quien decidirá si :a aprueba o no. 

A las 7:00 p.m. se dio por culminada la reunión. 



.-\CTA SO 3 

El día 2 de Marzo de 2000. siendo las 4: 20 p.m .. y reunidos en las Instalaciones 

del Instituto de Investigaciones el equipo conformado por la Doctora María de los 

Angeles Pérez. el Profesor Alfredo Correa de Andreis. los jóvenes de Investigación 

Doris Jeannette Granados Ortiz y Rigail Romero con los señores que conforman la 

asociación de Desplazados Ismael Maestre, Fabio Vera Chaparro. Vicente Duarte. 

Juan Carvajal y Ramiro Ramírez. 

La Doctora María dio inicio a la reunión presentando disculpas por la ausencia del 

rector ejecutivo de la Universidad pues se esperaba contar con su presencia en la 

reunión. Sin embargo, la Doctora desea que le expliquen los puntos a los que han 

llegado en las anteriores reuniones, es decir,, lo que se tenia previsto para 

mostrar al rector. 

�I profesor Alfredo resume el.plan acordado en ia reunión anterior señalando tres 

aspectos: 

1. El establecimiento de unos centros de conciliación para de esta forma

brindarles a los Desplazados una asistencia jurídica.

2. La participación de la Universidad en  el observatorio de Desplazados. es

decir, que la Universidad se vincule a este observatorio del que habla la Ley

387.



3. apoyar a la organización de Desplazados para lograr consolidarla.

De igual manera el profesor Alfredo manifiesta que no desea insistir mas en 

presentar la propuesta ante el rector. 

La Doctora María sugiere que lo intenten una vez mas
1
pues ella tiene esperanzas 

en que el rector apruebe la propuesta, en esto estuvieron de acuerdo los señores 

representantes de la Asociación y los jóvenes Semilleros. 

El señor Vicente Duarte comenta que siempre que se les presenta una 

oportunidad encuentran obstáculos; piensa que a los campesinos no los tienen en 

cuenta para nada, que existe una prevención contra ellos y lo que desean es 

buscar una salida a la guerra en Colombia a través de las personas intelectuales; 

que Universidad Y Desplazados mancomunadamente vallan en esa búsqueda de 

salidas políticas negociadas, porque de lo contrario el campo se sigue viniendo a 

la ciudad y la situación va a estaí rnés ter-r1bie 

El señor Ismael Maestre, menciona que en su afán de buscar salidas al problema 

ya que ellos no están acostumbrados a las cosas de la ciudad, viendo la 

desintegración familiar y notando que el gobierno sólo trata de darles solución con 

pañitos de agua tibia. proponen que a través de ese observatorio del que habla la 

Ley 387 de 1997, las universidades se comprometan y que escriban la historia de 

todo lo que a ellos !es ha pasado tal y como es; que sean veedores del 

cumplimiento de esa ley. Que se fomente esa ley en las comunidades de 



Desplazados que ni s1qu1era !a conocen. ¡nvo!ucrándose de esra manera en ia 

situación de los Desplazados. 

Finalmente se acordó que en una próxima reunión se le presentará la propuesta 

al rector. 

Siendo las 5: 00 p.m. se dio por culminada la reunión. 



PRIMER ENCUENTRO UNIVERSIDAD - DESPLAZADOS 
25 DE MAYO DE 2000 

El día 25 de mayo del presen te ano a las 3:00 p.m. se dio inicio al Encuentro al 

cual asistieron representantes de 13 orgenlzaclones de Desplazados e 

instituciones como Pastoral Social. La Red de Solidaridad Social, Fundación 

Foro Costa Atlántica, el Instituto Colombiano de Bienestar Famtliar y la Cruz 

Roja. 

El profesor Alfredo Correa lt6 dlo la Bienvenida a los participantes presentando 

los diferentes objetivos del encuentro/ de igual forma la Doctora Marra de los 

Angeles procedió a pronunciar unas palabras mostrando el interés que tiene ta 

Universidad a través de su Instituto de Investigaciones en el estudio de esta 

problemática; luego el señor Ismael Maestre representante de la Organización 

de Desplazados hizo su Intervención expresando la e ,moclón que sienten las 

personas Desplazadas por el i nterés que esta demostrando la Universidad en 

el estudio de su problemática. 

Enseguida se propició un espacio abierto en el cual los senores Desplazados 

por la Violencia participaron manifestando { expresa ndo) sus opiniones entre 

ellas se pueden mencionar: 

+ El deseo de una institución para la capacrtación a los Desplazados.



• lnwstigar quienes de los Desplazados son Bachilleres y mirar de que

manera se les puede ayudar.

+ una meJor organización de las com6rndades de desplazados.

+ el rescate de la cultura pérdida porque tanta v iolencia está acabando con

las costumbres y tradiciones de los pueblos.

+ la importancia que tiene una actividad agropecuaria que garantice la

seguridad de las personas y el bienestar de le famma.

+ el cumplimiento a cabalidad de la Ley 387 de 1997.

• una buena administración de los recursos asignados en el país para los

desplazados pues es exagerada la miseria en la que viven.

• ta unión de crNerlos y fuerzas pera ,acar adelante proyectos.

+ la solidaridad de las personas con los Desplazados pues ellos no son

violento$ sino producto del engendro de la vioJencia que está viviendo el

pats.

• el aprovechamiento de la sabiduría de Jos Desplazados pues ettos no

manejan un l lbro Intelectual como los profesores, pero si manejan el libro

·. de su propia sangre, de-su propia vida.

+ el indagar en la raJz de este problema porque detrás de éste se esconde

una Ideología poHtlca.

+ una investigación que no puede quedarse sólo en un papel.

El profesor Alfredo propuso el establecimiento de unas alianzas describiendo el 

verdadero concepto de ellas y mencionando las tareas que tendrfa la 

Universidad como son el verificar censos de población, el estudio de la 



problemática de los Desplazados a través de unas investigaciones de las 

cuales se vienen desarrollando la$ siguientes: 

• Encuentros y desencuentros cutturale,t entre tos desplazados y pobladores de

las zonas receptoras . 

• La situación socioeconómica de los Desplazados.

- Aspecto jurfdlco.- ---

Esto contrlbuJría a conocer mejor ta reaHdad de el problema en cuestión pera 

que tos diferentes proyectos que entorno a él se realicen, respondan a 

necesidades más concretas. 

Todos estuvieron de acuerdo en esto y mostraron su interés y disposición en 

formar parte de estas alianzas. 

Acordando una nueva reunión para el día 2 de jun;o a tas 2:30 p.m. se dio 

culm lnaclón al evento. 



ACTA 

2 DE JUNIO DE 2000. 

El día 2 de junio del presente año se reunieron en las instalaciones 

del Instituto de Investigaciones de la Universidad Simón Bolívar los 

representantes de las Instituciones como la Red de Solidaridad 

Social, fundación Foro Costa Atlántica. el Instituto de Bienestar 

familiar, Cruz Roja Colombiana, I ncora y Representantes de 

Organizaciones de Desplazados con el equipo de investigadores del 

Instituto de Investigaciones conformado por el Profesor A!fred� 

Correa de Andreis, la profesora Carmen Chinchilla y los jóvenes 

semilleros de in�tigación Jeannette Granados, María Farina Cuello 

y Freddy Cañate. 

El profesor Alfredo Correa dio inicio a la reunión recordando el 

objetivo de la reunión el cual fue el establecimiento de una alianza 

entre los que allí estaban presentes que pretende recuperar el 

capital social y realizar un gran proyecto encaminado a lo solución de 

grandes problemas; mencionó que el compromiso de la universidad es 



!a construcción de conocimiento, por lo tanto se vienen adelantar.do

investigaciones en la parte cultural, socioeconóm1ca y jurídica 
l 

concerniente al tema. 

La Doctora Isabel Bor r1os representante del I.C.B.F. manifestó que 

está de acuerdo con esta alianza y mencionó que aunque el Bienestar 

Familiar no tiene un programa especifico para atender esta población, 

ellos protegen estas familias y resalta que en estas familias son poco 

frecuentes los casos de violencia intrafamilior, que al contrario, esta 

familia se caracteriza por ser unida. 

La Doctora María José Rubio, Directora de Famiempresas Actuar 

mencionó que esta es una entidad sin ánimo de lucro, de igucl forme 

manifestó que esra interesada en v1ncularse-a ·esto alicr-zc y q:.1e :..: . 

ventaja en estos momentos de Famiempresas Actuar es que tiene 

contactos intern acionales y les han solicitado proyectos para 

Desplazados. 



El Doctor Dagoberto Meliño, señaló que esta institución se he 

interesado en los Desplazados y que están solicitando un diagnóstico 
l 

de la cantidad de Desplazados que hay en los departamentos para 

vincularlos a cuatro programas y proyectos productivos y que se

están tramitando proyectos internacionales, consideró que la mejor 

forma de tramitar estos proyectos es a través de una alianza por 

esto esta dispuesto a vincularse o ella. 

El señor Ismael Maestre comenta que los Desplazados no quieren 

r.ercado, lo que quieren es una solución ol problema porque no quierer

mas desplazados, ni quieren seguir siéndolo. de igual manera resalta 

la importancia que tiene para ellos consolidar una Asociación de 

Desplazados. También manifiesta que se sienten muy contentos por ic 

prec_cupüciór. que esta mostrando la Universidad .Sm·,Óp Bolívar ar.re 

su problemática . que es importante que todas las propuestas que se 

hagan verdaderamente se ejecuten, pero ante todo, que a ellos, los 

Desplazados, los dejen participar, porque así no sean profesíonales, 

manejan un conocimiento 



El Doctor Meliño propone que se recojan proyectos, ideas y que se

aproveche esta alianza para eso . 

El señor Ismael sugirió que se realice un seminario sobre las normas 

de la legislación con respecto a los Desplazados porque son pocos los 

que las conocen por eJemplo la Ley 387 de 1997, el decreto 489, etc. 

r .. , ... . : . , , -

La Doctora Luz Mila Mardini · expresó que le parece muy buena esta 

reunión porque ya las diferentes entidades tienen claridad de los 

objetivos que cumpien cada una, propone trabajar

mcncomur.adamente en los proyectos teniendo en cuenta la opinión de 

los Desplazados y es importante formar un comité que proporcione 

mayor benefici o o la población. 

El profesor Aifredo Correa propone analizar como se puede poner a 

funcionar el observatorio del desplazamiento del que hablo la Ley 

387. 
'\. ii, ,,:,- -,· .. -:.:. i . 

La Doctora Isabel Barrios �dice que todos aportan lo que saben 

hacer, que por ejemplo el I.C.B.F. se encarga de la familia y la niñez y 



que el INCORA se encargue por ejemplo de t1erra.s y así todos 

contribuyen a la atención de la pr�t>lemática. 

La Doctora Selvia Laserno informa que en estos momentos la Cruz 

Roja lleva un programa de Bienestar y Desarrollo Comunitario en 

Malambo, quiere trabajar unidamente por los Desplazados pero para 

esto debe hacer una propuesta para esto porque sólo están 

trabajando para la población vulnerable, ya comenzaron a trabajar en 

formas asociativas de producción en sastrería y cuadernac1ón con el 

SENA. 

Ratificado el espacio de interacción entre los diferentes 

participantes. se acordó ur:a próxima reunión para el día 16 de junio a 

las 2:30 p.·m. 

Siendo las 5:30 p.m. se dio por finalizada la reunión. 
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Ei Instituto de Investigaciones de ia Universidad Simón Bolívar se complace en invifaílo 
al "Primer Encuentro Universidad- Desplazados Oistnte, de Barranquilía ·.

wgar: Sede de Postgrado Universidad Simón Bolívar Cra. 54 No. 64 - 223 

Fecha: Jueves 25 de Mayo de 2000 

Hora: 2:30 P.M. 

0ar2 mayor información comunicarse a los teléfonos. 36D25i5-26e2361 Exr. t �e



CUESTIONARIO DE IHFORMACIOM GEM ERAL 

LA MIRADA CULTURAL AL PROBLEMA DE LOS DESPLAZADOS 

1. Desde su concepción defina quién es un Desplazado

2. Describa como es usted en tanto Desplazado. ( Narre un dia de su vida)

3. ¿Cómo entiende el fenómeno del Desplazamlento?

· 4. cuál es la principal causa de su De;Splazamiento?

5. porqué se desplazó hasta Barranqullla?
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El presrnte tnb:ijo H b2 conectado con otru invntiznion!� rnbn "' efect�� 
postraum.ttkos en niños Despbudos". Se h;i dado inicie- a tin.i R�d de 

Invutig:.tdorcs sobre el Despl..2umiento, lidaitdo por el Instituto de 
Investigaciones dt la UníHnidad Simón Botiv.r 

--



\'isL• pirciaJ del sitio L. (' ;¡ u!:rtj�,..l.
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En Lt -C,ngrtjer.i" tambíin h;ay �tres humanos. La abundanci.1 de can;,rrjos rn el 
sitiü, por su ccnan.ía a los cut>rpos de i1:u2 se confunde con la presencia dt ritnt0\ 

de DespLludos. Ejercido sobre Historiils de \'id i . ¿ d hombre . ran�rejo? 



,Ac:.uo li1 Legisli•dón Intcrnuional y n:.idon:d sobre lo$ Dertehoi de l1H niñoi y los 
DcspLuilldos, i1q ni tienen 'f�tnrbl?. \'uh norturn;¡ En Lom2 R oj.e 



Otro .tn!ulo de vidón sobre J.11 denut:i1J.1d;1 s rondkionta de u-uund.t de est0t
h<rn,ano, Colombiano,. Porque; 'El de,pJaudo ... lambltn "mi hmnano,( ronferenci.l E pilrop.1J de Colombia)
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L.u nmas han HH;ltado la - Pobrtza AJt:re y Feliz·i mencion.1 d.i por lo� mayore�, 

"El rincón dt Jos Recuerdos". He iaqm un espacio o mkroc.lima rerrudo por 
Dttpluados. Pilibru de los Homos Ecológicos. 



�--·· 
� � . ·, --¡�J:., 

Jóvtnes estudiintes bolh:a ria nos tD plena aplicación de un.1 tecnk;i dt 
investig:Hión. Obsén-·est b composición dd �rupo y su diipo1íctón al ejercicio. 

Carto:rafia alternatiYa. La ima:ínación y ue;1ti\·idad de los pobladoru ha 
reconstruido con profesores y niños d espado habitado por todos. 



¿Esto es una vivit ida?. Por sapuesto, ad viven 101 desplazados, tanto de prlme.1'1 
como de sepnda 1eneradón. 




